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CAPITULO l. 

LA CRIMINOLOGIA. 

1.-· SU ETI MOLOGIA. 

En el estudio que nos oc"upa es bueno empezar, 

como en todas las cosas, desde su base y para ello nos he

mos fijado buscar en su contenido esencial el significado 

de la ciencia criminológica. ¿ Qué es la Criminología? 

¿ es una ciencia ? ¿ no lo es ? 

Por ello es preciso, redundando,- empezar por-------· 

el principio, es decir debemos buscar el origen del vaca --

blo, diremos pues, que está integrado por dos raices, una 

latina y otra griega: 

Crimen- inis.- imputación reproche, acusa -

ción, falta, culpa, delito, crimen < 1 >.- Agustín Mateas -

Gramática Latina.- 2a. Edición. Ediciones Porrúa, México 

1944.- Pág. 286) <Vicente Blanco García. Diccionario La

tino Español y Español Latín.- M.- Aguilar Editor.- M:idrid 

1948~ - 3a. Edición Págs. 79 y 417 >. 

Lagos. - Palabra, discurso, razón, tratado ( 2 ) 

(D. Bias Goñi y Atien4E.......=...4él. EdicJón._EdUo.d.aLAi:ambJ..._1-_-__ _ 

ru, Pamplona, España.- Año 1951.- Pág. 335). 
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Memos procedido a subrayar delito y crimen, en 

la primera raiz < latina >y tratado, en la segunda <griega> 

por entender que son los sentidos aplicables a la palabra 

criminología. --r-

2.- SU SIGNIFICADO EN EL CASTELLANO. 

El Diccionario Enciclopédico 11 ustrado de la Le!!_ 

gua Española, nos la define asi: 11 Criminología. f. tratado 

acerca del delito, sus causas y su represión 11 < 3 ) < Dicci.Q 

nario Enciclopédico d~ la Lengl!a_ Española. - Editorial 
-------------··---- ----- ------- -- ---- - --·-. 

Ramón Sopen a, S.A., Barcelona Año de 1941. Tomo 1 Pág .. 

807 ). 

La Enciclopedia Sopena, en esencia expone lo -

mismo, únicamente se refiere a su origen greco latino 11Cr_! 

minología. <del Lat. crimen, in is, crimen y el gr. logos, -

discurso, tratado ) . f. - Tratado acerca del delito y de la p~ 

na. ---- Acad. < 4 > < Nuevo Diccionario 11 ustrado de la Le!! 

gua Española.- Editorial Ramón Sopena, S.A., Barcelona, 

Buenos Aires 1946.- Tomo 1.- Pág. 729 >. 

Lo mismo nos la define el Diccionario Enciclop~ 

dico Quillet: Criminología < Lat. crimen y logos f. tratado -

acerca del delito, sus causas y su represión < 5 > < Diccio -

nario Enciclopédico Quillet.- Editorial Argentina Arístides 
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Quillet.- Tomo 111. Año 1946. Pág. ~4 ). 

3. - ¿ Es e 1 EN e 1 A LA e R 1 M 1 N OL OG 1 A ? . - e ONTEN 1 DO, 
METODO Y FINALIDAD. 

Para ciertos autores la determinación del conte

nido de la criminología no se halla despojada de ciertas va -

guedades y aún contradicciones, es que la disciplina es ba~ 

tante nueva, originada dicen, en el positivismo que nunca 

fue-exigente en relación a los sistemas y al método. Actual_ 

mente, indican algunos autores, y debido a que esta mate -

-------------------ria ha ido reduciendo su contenidó ha ganado en definición 

y claridad, sobre todo a que aunque tiene íntima relación -

con el Derecho Penal es una disciplina distinta de éste. 

En un principio se quiso considerar a la Crimin_Q 

logía como la disciplina universal del delito, comprendiendo 

dentro de ella al Derecho Penal, la Cri minalística, el Proc~ 

dimiento Penal, etc., que realmente no forman-parte de su 

cuerpo, aunque bien es cierto que se complementan. 

Se ha hablado de que la propia Penalogía forma -

también parte de ella, sabemos perfectamente que esta ma -

teria va adquiriendo cada vez mayor influencia en las san -

clones y que en la práctica penitenciaria van siendo indis -

pensables ciertos conocimientos que contiene, precisameri 
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te, la criminología. As¡: nosotros opinamos que, más que 

una absorción de la penalogía dentro de la criminología, -

debería intentarse una introducción en la primera de los 

conocimientos biológicos, sociológicos y psicológicos para 

un tratamiento de readaptación más adecuado para los 

reos. 

Al respecto_ el Maestro Constancia Ber -

naldo de Quiros, indica en su obra : 11 Procuremos ahora · 

darnos cuenta cabal del objeto, del contenido y aplicacio 
- - -~-::-:-=.:::c:c·:~:o:=--=-~nes de la Criminol·ogía-.- ·------:=--------- -

Dados los tres términos que integran el 

problema de la delincuencia --- delito, delincuente y pe -

na ---- ¿ en que medida o desde que punto de vista le co_ 

rresponden. 

Desde 1 uego, podemos y debemos excluir 

el último, la pena; que en realidad es extraña a la Crimi_ 

nología, aunque pueda permitirse ésta alguna referencia 

a ella. El estudio como fenómeno social de la pena, inCU!!J 

be a la Penalogía y su organización jurídica al Derecho -

Penal o, si se quiere también, al Derecho Penitenciario .. 11 

11 
( 6) ( Constancio Bernaldo de Quiros.-Criminología. 

2a. Edición. - Editorial José M. Cajica, Jr ., S.A. Año 

1954:---Págs-:-· l l ·y· 12-)-:-····------------- ··- · 

.. ! 
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También podemos decir que se han derivado 

de esta ciencia y ya algunas han alcanzado la autonomía, -

las materias tales como: Mitología Criminal, la Criminoge

nia, con sus distinciones de Antropología y Mesología CrimJ. 

na les, la Cri minografía, etc ... 

Las disciplinas que integran la Criminolo-

gía no son privativas de ésta, ya que sólo son tomadas en r~ 

ferencia a su fin. Por otro lado la bipartición Antropología y 

Mesología criminales, responden a la tesis de una separa --

ción de factores,-tesis-que no-es ya sostenible y a una con -

cepción estática de la Psicología y por lo tanto de la person'!._ 

lidad, que tampoco pueden sostenerse fácil mente en esta 

época. 

Todo esto tiene su origen, en gran parte,-,

con la llamada identificación criminológica, también arcaica, 

del delincuente con el enfermo. Todavía se habla en nues-

tros días de la Patogenia Criminal y de Criminogenía tratan_ 

do de situar al delito paralelamente con una enfermedad, -

asícomo los motivos o razones hereditari~s. pero nunca se 

podrá hablar en forma general de unas causas generadoras 

del delito. 

Podemos resumir diciendo que, estas den.Q_ 

---mi-naciones-son vestigios superables de una concepción posJ. 
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tivista de la Criminología que todavía conserva, para algunos 

tratadistas, una índole naturalística exagerada y con bases -

falsas. 

Resumen algunos autores que la Criminol.Q 

gía actual es explicativa y dinámica y que aspira justamente, 

por lo tanto, a comprender en su seno sólo aquello que le C.Q. 

rresponda. Sus disciplinas integrantes sólo podrán tomarse 

en forma dinámica y en relación íntiméj ~n la personalidad_-__ _ 

humana. Ampliaremos que en forma general, lo que inter~ 

sa en el caso del delito,_ considerado este cr~!l!i_n_ológi_fCil!lªD-=:===

te, es esa personalidad, de cuyo estudio se ocupa la Psicolo-

gía y que aquella está constituida por dos elementos que son, 

la disposición y el mundo circundante, que a la vez se i nte -

gran por varios factores y que el estudio de los elementos 

arriba expuestos, son objetos de conocí mientes de la biología 

y la sociología y de esta forma, unidas, encontraremos las -

tres disciplinas que constituyen la Criminología a las que s.Q_ 

lo en referencia al fin al que van aplicadas las calificaremos 

como Biología, Sociología y Psicología criminales. 

En relación al Método diremos que, desde 

luego, para llegar a la verdad en una ciencia es necesario y 

obligatorio conocer sus condiciones -especiales-y-caracterís - -------

ticas, a fin de seguir el camino que nos conduzca a ella. 
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Las verdades en la Criminología oponen 

frente a s~ en muchas ocasiones, nociones contradictorias, -

por ejemplo surge la polémica, el problema, cuando un indiv_!_ 

duo comete un delito están frente a frente por un lado los in~ 

reses de la sociedad y por el otro los de la libertad del propio -

delincuente. 

Existe'! por tanda en esta ciencia una - ¡· 

gran complejidad de causas, se requiere observar cada caso -

concreto, el cual tendrá siempre una ¡:iplicación distinta, un 
- -:~-::-e:_-=-=-=---==- ·resultado diferente:---- ------ · ----- · -- - ------ ---

Es preciso recoger todos los detalles de 

la vida del hombre, sus distintas facetas, desde su infancia, -

en la prisión y su salida de ésta, así como su adaptación al 

mundo o bien su peligrosidad más acentuada al salir a él. 

La Criminología necesita utilizar en su 
-

método a todos los elementos técnicos de las otras ciencias, 

los abogados, los médicos, los economistas, los contadores, -

etc., cada uno de ellos conformará, elevará el nivel del expe

diente relativo, como nos lo expresan M. Laignel Lavastine y 

V. V. Stanciu en su obra, indicándonos que estos técnicos -

no concreten sus conocimientos en relación nada más a la 

ciencia en que son especialistas. Pero leamos a los autores -
--- mencionados--: - ---------------- -----
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11 Esa es la razón por la cual estimamos que la primera 

condición para ser criminólogo es una cualidad negativa; 

no ser especialista ... 11 y siguen diciendo: 

"Nuestra Criminología debe ser una reacción contra el -

esP,íritu de análisis que atormentó al Siglo XIX, en que la 

Física pulverizaba los cuerpos en moléculas, la Química -

los resolvía en átomos, la Anatomía reducía los órganos y 

los tejidos a células y la Psicología transformaba los he-

chos de la conciencia en sensaciones. A fin de valorizar 

-----=:----:-=:,-.:-,-_=-=-=----para el hombre los-res-ultados- de todas las ciencias, es -- -

preciso completar la obra de análisis con una vasta sínte

sis. 

En el fenómeno criminal la ciencia 

se ve obligada a entregarnos el último secreto del hombre. 

No se tratará de una yuxtaposición de conoci mientas abig~ 

rrados, sino de una síntesis creadora que producirá una 

superciencia del hombre. Sólo por la síntesis de todas las 

ciencias del hombre podrá obtenerse una Criminología a~ 

tónoma, así como sólo por la síntesis de los colores espef_ 

trales se obtiene la luz blanca. 

La creación de una Academia 1 nter 

nacional de Criminología, que es el fin que persigue la -

----Sociedad-1 nternacional de Criminología, será la realiza -
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ción, bajo forma distinta, del sueño acariciado por Alexis 

Carrel : un gran instituto de investigaciones consagradas 

a la ciencia y a la recuperación del hombre. 11 
( 7 > ( M. 

Laignel Lavastine. V. V. Stanciu.- Compendio de Crimj 

nología.- Editorial Jurídica Mexicana.- 1959.- Pág. 20 -

y 21 ) • 

El sentido de precisar si la cri min_Q 

logía es una ciencia, aspecto muy discutido y muchos au

tores han vertido su opinión al respecto, entre otros Cas-ª 

'---=-----·"'-'-=-- ___ , ___ nova e 1 ngenieros, nos indican que la criminología es una 

ciencia; Parmelee la expone como una ciencia híbrida y -

sin carácter fundamental. Para V. H. Rickert es sólo -

una hipótesis de trabajo. El norteamericano V. S h uter -

land dice que no es ciencia en cuanto que, actualmente, -

no puede formular proposiciones de validez universal, ca -

racterísticas esenciales en toda ciencia, pero puede llegar 

a serlo ( 8 > < V. Shuterland.- Principies of-Crimino -

logy.- Nueva York.- año 1939). Esto mismo es afirmado 

por el también americano Taft, que expone que no puede 

________________ ser ciencia desde el momento que no descubre leyes de --

aplicación universal, pero es sin embargo, ciencia, en un 

sentido limitado, en cuanto que utiliza métodos progresiv~ 

mente exactos, asícomo datos precisos < 9) ( Taft.- Cri

minology .- New York.- año 1942). 
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Para Donadieu de Vabres la Crimino'-
' logra es un término genérico, pero es confusa su exposi---

ción cuando indica que las discipl_inas que la integran son 

en sí ciencias lo que lógicamente, debería llevarnos a con

cluir que por lo tanto, la Criminología es ciencia l 10) ---

( Donadieu de Vabres.- Traité élémentaire de Droit Crimi-

nel et de Legislation Penale Comparée.- Sirey, Paris ). 

El norteamericano Cantor, dedica un 

capitulo a esta cuestión, en primer término nos dice que.

si por ciencia se ha de entender la conexión sistemática --: .. -- --:-··---:-.:.:::- ~=:-:===-=--==-=- -- :-----··::-- _- ·- -- --- --:----:- -:-:----:..~---.---.--~-- -=- ----------------·-
entre todos los hechos atinentes al objeto estudiado, la re~ 

puesta indicará que no es ciencia. Si no conocemos esas -

interrelaciones y los hechos que constituyen la criminolo-

gía, tampoco son bien conocidos, diremos que es una cien-

cia no debida mente desarrollada. Concluye diciendo que pe

se a ese desconocimiento de conexiones o interrelaciones, -

vistas desde el punto de vista de una hipótesis de trabajo.

la Criminología es una ciencia, concluyendo, aún más, i!:!_ 

dica entresacando del texto, que es tanto ciencia como arte. 

l 11 ) < V. - Cantor. - Cri me and Society. - New York. - año 

1939). 

Es decir que para algunos autores el 

hecho de ser hipótesis de trabajo quita la condición a la -
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Criminología, de ser ciencia, para otros, esta condición, se 

la otorga; claro está que todo se debe a que no están acordes 

en lo que debe ser ciencia, ya que para unos es el objeto y -

método empleado, para otros es la posibilidad de dictar leyes 

generalizadoras y para algunos significa la sistemática cone

xión entre todos los hechos objetos de conocimiento. 

En relación al primer argumento, al -

--mrmado objeto; diremos que el hecho de que el Derecho Penal 

estudie el delito como objeto de su conocimiento, no puede --
-----·--------·----·impedir que-la Criminología lo estudie como objeto propio ya -

que un solo aspecto de un objeto no abarca la totalidad de con.Q. 

cimientos sobre el mismo. Se nos poclréi decir, sin embargo, -

que la Criminología trabaja en subordinación al concepto de -

delito, que no es privativo de ella, careciendo, por lo tanto, -

de un objeto propio. Este argumento aparentemente válido no 

lo es, ya que, debemos tener en cuenta que el objeto de cono

cimiento de la Criminología es la conducta "encajada" en el 

concepto del delito. Esta conducta, como objeto, es distinta -

del delito en sí. 

Respecto a la idea de que para ser cien 

cia es necesario que dicte leyes generalizadoras, respondere-

mos a los é. ufo res que defienden esta posición, explicándoles -

que la Filosofía no dicta ley alguna, y sin embargo, es la má--
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xima ciencia, ni tampoco lo hace la Psicología, ni la Biologíé\, 

ni la Educación que está compuesta por disciplinas tales como: 

Psicología, Pedagogía, Metodología, etc. 

En relación al último punto que se re-

fiere a que es necesario para ser ciencia el establecer una con~ 

xión sistemática entre todos los elementos que constituyen la -

materia de su conocimiento, es de tal modo exigente, que duda

mos que alguna ciencia la haya logrado, en ningún momento, -

en una forma tan radical. 
··- -.--.=-----=-:-::.=:_--------- ·:_-:-__ =._·_-__ - __ : _____________ ·- - ·---~ -. -. --- ---·- ·---------- . ·------- ·- ---

Debemos decir, que ciencia deberá ser -

aquella que forme un sistema que tienda a una integridad, a la 

perfección interna y, a acompañarse por las condiciones de su

ficiencia y defin ibilidad, es decir, que no sólo cada cosa del si~ 

tema o ciencia sea definible y unívocamente caracterizable, --

sino que la ciencia misma presente el aspecto de un todo, de -
bloque. La finitud, en el am_pUo sentido de la palabra, es el --

ideal de la ciencia. 

Para nosotros la Criminología reúne es

tos requisitos, aún reconociendo que muchos de ellos no los 

puede cumplir en toda su integridad, pero esta deficiencia se dá 

también eri otras disciplinas a las que nadie se atreve a objetar 

como ciencias. 



- 13 -

Creemos entrever que la Criminología 

constituye. en s¡: un sis tema científico que tiene dos puntos 

de origen. el primero suministrado por las disciplinas que -

lo integran que son ciencias y el segundo, el que la Crimin.Q. 

logia impone por si misma en razón de su propia finalidad: 

explicación y entendimiento del delito, finalidad perfectame!:!_ 

te definible. 

La Criminología es una ciencia en 

e==::-=-..:.==-- --formación,--en evolución constante. como se define en la 

obra de Lavastine y Stanciu y en relación a la obra de 

Etienne de Graff, es una ciencia que se encuentra en la fa -

se inicial que es forzosamente descriptiva. Lo que le falta -

es la visión sintética que formará su fase científica < 12) 

( M. Laignel Lavastine y V. V. Stanciu.- Compendio de 

Criminología.- Traducción de Alfonso Quiroz, Editorial Ju

rídica Mexicana.- México año 1959. Piig. 9). 

Concluimos también con los autores 

arriba indicados. que la Criminología, como todas las de -

más disciplinas, - necesita de todas las ciencias del hombre, 

a fin de obtener la solución a los problemas técnicos que -

se le plantean. 
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4.- SU DIFERENCIA CON LA CRIMINALISTICA Y OTRAS 
CIENCIAS. 

Algunos autores la definen como la 

ciencia complementaria del Derecho Penal, que tiene por 

objeto la explicación de la criminalidad y la conducta delif. 

tiva individual, a fin de lograr un mejor entendimiento -

de la personalidad del delincuente y la adecuada aplicación 

de una política criminal y de las sanciones penales. 

Debemos decir que no hay que COIJ.... 

fundfr a la Criminología con el Derecho PenaC"ces-cl"ertó"--~- . -='. 
que existe relación, pero las verdades en Derecho Penal 

son formales y tienen fuerza solo en la vol untad del legi~ 

lador y no alcanzarán nunca la universalidad por estar -

limitadas tanto en el tiempo como en el espacio, el penali~ 

ta parte de los hechos para concluir en el hombre, para -

el criminalista el punto de iniciación es, precisamente, -

el hombre. 

La definición dada por los autores -

Laignel Lavestine y V. V. Stanci u indicándonos_qlj_~_es -

la ciencia completa del hombre, indica una definición in~ 

dita diciendo que es la ciencia que estudia en forma inte-

gral y completa al hombre, con la preocupación constante 

de conocer mejor las causas y los remedios de su condu~ 
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ta antisocial. ( 13 ) < Opus cit. - pág. 12). 

Agregaremos que el Derecho Penal 

le da más importancia en s~ al delito, que es para ellos -

una abstracción jurídica y para la Criminología es más 

importante el delincuente, visto desde un punto de vista 

biológico y social. 

En refación a las expresiones CrimJ 

nología y Criminalogía, la distinción está en la referencia 

:=-=e:_ -:-::-=:-o:-del sen~!d~_ singul~i): __ ( C__r_imLnología Lo.del pi ural ( Crimin~

logía ), punto que aclara en forma precisa el Dr. Bernaldo 

de Quiros en su obra: "Criminología", con el nominat!_ 

vo en singular, sería la ciencia del delito. 11 Criminalo -

gía 11
, con el nominativo en plural, la ciencia de los deli -

tos " ... ( 14 ) ( Constancio Berna Ido de Qui ros. - Crimino 

logía.- 2a. Edición.- Ed. J. M. Cajica Jr., S.A .• 1954. -

Pág. 14). 

Real mente no existe diferencia algg 

na y se podría emplear claramente cualquiera de las dos -

formas, pero se ha empleado en forma continua et término 

Criminologí"a, por lo que la forma Criminalogía parecería -

real mente un barbarismo. 

______ _p_e_r_o exis:te_Q_ otros nombres mucho 

! 
1 

l i. 
1 
! . 



- 16 -

menos exactos y que quizá solo llenen una parte.del contenJ. 

do de la ciencia sobre la que trataremos, como por ejemplo: 

a).- Criminogénia.- Esta solo representaría la ciencia de 

la producción del delito, es decir una parte de la totali -

dad de la ciencia, ya que faltaría por cubrir~e. además 

de la generación, la dinámica, es decir, el desarrollo -

y otra parte, llamada Crimonografía, que describe los -

distintos tipos criminales y las a~~c;iaciones delictivas_. ___ _ 

b).- La Antropología Criminal.- Bajo este nombre tuvo orJ. 
------------ --- ---·--·~------

gen la Criminología y empleado tozudame-nte poria--Es-=:= ----
cuela 1 taliana, basado en la idea de César Lombroso; p~ 

ro el término Antropología Criminal olvida en forma tQ_ 

tal la naturaleza, es decir, el medio ambiente que rodea 

al hombre y, esto fundamental mente, el medio social -

que influye y en que forma, con gran potencia, en la -

comisión de los delitos. La Antropología Criminal, sin 

ánimo de exagerar, ve al hombre y solo a éste con su e~ 

queleto, su piel y músculos, su cerebro y el exterior, -

el mundo, este desdichadamente no es importante para 

los seguidores del uso de este nombre. 

c>.- La Sociología Criminal.- l\Jºíll-~.'.:.~~eJ~ado P?r En rico 

Ferri y Calajanni, es un término netamente unilate-

ral y además elimina al importante factor que es el hom 
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bre como delincuente, ocupándose solo de la comparsa 

que rodea al actor principal, salvo en los casos que tr~ 

ta la delincencia asociada en la que el hombre es un -

compuesto social, desde luego, como se desprende de -

lo expuesto, deja un gran valor fuera del estudio de la 

ciencia por lo que, real mente, no podemos avocar nos 

a la utilización de este concepto. 

d>.-Criminalística.- La forma de escribirlo~anticípa---una 

posible confusión, pero el significado es total mentfi di~ 

tinto, esta es una ciencia aplicada que tTenéfa a-ra--cap'::=-~'~'« 

tura del delincuente y a su tratamiento, partes que, 

lógicamente, son temas de su contenido, asimismo, 

tiene contacto con aspectos que para nada interesan a 

la Criminología, tales como: descubrimiento e inter -

pretación de las huellas dactilares, los tipos de escrit.!:1 

ra, clases de ar mas y proyectiles, etc. 

Podríamos decir que la Criminología 

es una ciencia pura, que existiría aún sin la perseci¿_ 

ción ni el juicio del delincuente, asícomo, _ '"!i __ ~iquie -

ra la pena que se pueda aplicar al mismo; se ocupa del 

estudio de la etiología del delito, es decir, de estudiar 

los factores que llevan o provocan el mismo y, la Cri -

minalística, repetimos, se ocupa de la comisión del de 
,__._ "--:' __ _ 
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lito, hay algo que es, lógicamente cierto, se necesitan mutua 

mente, pero esto no quita que sean ramas distintas en el ár-

bol de la ciencia. 

Así observamos que criminalistas de la cau_ 

dad de Béroud, en su obra: 11 Précis de Criminologi et de Po!.!. 

ce Scientifique 11
, confunde criminología con Criminalística, 

ya que su libro es un tratado de ésta y no se ocupa, repeti mas, 

de la etiología del delito. 

e>.- Psicología Criminal.- 1 ndiscutiblemente en nuestra época -

forma parte de la Biotipología, aspecto que estudiamos por se-

t>.- La Poli1ica Criminal.- Es la simple realización de ta llamada -

profilaxis criminal. 

g).- La Ciencia Penitenciaria.- Esta se ocupa de ta técnica de ta -

aplicación de tas sanciones. 

h>.-La Psiquiatría.- También llamada medicina mental, es el est!:!_ 

dio de la anormalidad, ya que generalmente el criminal es 

anormal, que presentan los delincuentes. 

Concluimos que todas estas ciencias no son realmente más -

que las ciencias constitutivas de la Criminología, pero este hecho 

no indica que puedan absorberla, sino más bien, hacerla más 

precisa, completa y exacta. 

--------- ----------------------
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a>.- Criminología, 

strictu sens u 

e>.- Cri mi notecn ia 

d).- Crimin.ometrra 

Antropología Criminal 

---- -~------' 

Mesología Criminal 
1 

1 

\ 
l 

1 
. \ 

! 
·····-----¡ 

1 
' l 
' ---- \ 
' 1 
í 
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5.- ANTECEDENTES, CLASIFlCACI ON Y TEORIAS. 

un clásico venerable -Ross1-, transido su esp1 -

rrtu por la más pura y noble experiencia, escribió que el Dere

dlo Penal es la más importante rama entre todas las de la cien

cia de Leyes, ya por sus relaciones morales, bien por tas polí -

tlcas: " Todo progreso de la c1enc1a penal es un benef1c10 para

la humanidad, y por ello economiza s ufnm1entos y, sobre todo, 

secunda la marcha del hombre hacia su desenvolvimiento moral". 

E_I Derecho Penal es tan v1~jo como la humanidad -

y en la lucha incesante de la sociedad contra el crimen, por me

dio del Estado, organiza jurídicamente la represión con fines ade

cuados, que el pensamiento c1entff1co sistematiza la mvest 1ga -

c1ón de los fenómenos relacionados con el del tncuente, el delito 

y la pena, dando así origen a las Ciencias Cri mmológ1cas, entre 

las cuales destacan la Polil1ca Criminal y la Criminología< con

sus especialidades la Antropología Criminal, la Psicología Cn -

minal y la Sociología Cn minal>. 

La Crimtnologfa es una nueva c1enc1a, c1enc1a -

de ayer, aún por muy remotos que sean los antecedentes que -

puedan encontrársela. Pragmáticamente Saldaña la define así: 

es la c1enc1a del crimen como fenómeno empirtco, ps1cológ1co, 

desprovisto de todo pre1u1c10 religioso, de todo convenc1onal1smo

ét1co y libre de f1cc1ones jurídicas. Nicéforo le señala una d1rec-
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ctón más amplia y nos indica que es el estudio del hombre

delmcuente, del delito y de los medios de represión de pre -

venc1ón adecuadas; por lo que comprende el delito en sus -

nociones jurídica, f1losóf1ca, etnográfica, histórica y cuan

titativa; el delincuente en sus fases externa e mterna, etno.,... 

gráfica, ambiental, más su clas1f1cac1ón y responsab1l1dad; -

la pena como reacción contra el delito; por ült1mo, el proble-

- ma ~e la_p,.-(3ve11~1_0~_:__ 

Los estudiosos contemporáneos de la Cn m1 nolo-

_________ gfa agrupan los materiales y d~tr)_buyen el contenido total que-

ésta abarca, en los siguientes cap1tulos: 

a>. - La Cri mmol agra < comprende la Antropo -

logra Criminal y la Mesologra Criminal, el hombre y el medio>. 

b>.- La Cnminografía <mira a la clas1f1cación -

de los del mcuentes, según su estado pel 1groso). 

c).- La Crimmotecnia <aplica la Cnmmología -. 

a la vida social toda). 

La moderna orientación de la Criminología según 

el contenido que le res u Ita así, la vuelve de estática que era, -

en dinámica, dados u apoyo en el Derecho Penal que es el que 

al valorar jurídicamente la conducta crea al delincuente. De -

esta suerte ambas d1sc1pl1nas se sirven entre s1 antes de ex -

clufrse. 
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César Lombroso, Enrice Fern y Rafael Garófalo -

son los prnneros de las nuevas c1enc1as cnmmológ1cas. Exten -

d1da su mfl uenc1a por el total ámbito de la cultura penal del --

mundo, la Criminología se matiza según los países, pero su -

método es siempre el mismo; pos1t1vo, expen mental, de obser -

vación inmediata. 

La Criminología, como expusimos en páginas an -

teriores, en su connotación atiende a su contenido de c1enc1a -
----- --- ---

compleja, c1enc1a autónoma, 111troduct1va, propedéutica y stn -

___________ !_~tl_<?_é:l ___ que recoge los res ul_ta~os de l_¡;¡s_~¡;¡nas d1sc1pl mas, coordi-

nando sus resultados en un conjunto armónico, que estudia al -

delito, considerado como fenómeno b1ológ1co y social. 

La Cnmmologfa, en cuanto a su contenido, ha -

ex1st1do siempre, desde que ha habido crfmenes, que han sido -

inseparables de la especie humana; pero no fue en el ambiente -

ni en el suelo de las ciencias jurfd1cas donde, al cabo, comenzara 

a crecer el grupo de conoc1m1entos relativos al delito como fenó -

meno natural, vivo, propio de la Cnmmologfa, aunque el Derecho 

natural mente h ub1era de elaborar, desde los pn meros momentos, -

las nociones definidoras de las diversas infracciones penales, y -

mas tarde, la concepción general del del 1to, como entidad abstracta, 

en que se un1f1can y resuelven todas. El amb1to en que comenza -

ron a prosperar las primeras mvest1gac1ones y los primeros cono -

c1m1entos cnmmológtcos, fue el de las c1enc1as ocultas, casi mal -
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ditas. profesadas por hombres d1s 1dentes. extraviados de la -

sabiduría ordinaria en ta ansiosa pesquisa de problemas e in

quietudes. abandonados de ordinario. un grupo numeroso de -

estas ciencias pers1gu1ó. por distintos métodos. el problema de-

tas correlác1ones entre el cuerpo y el alma, entre lo anatómico y 

lo psíquico. creyendo saber leer el carácter y hasta el destino de

los caracteres de la frente, de los OJOS, de las manos. etc .• La -

pos1c1~~ d_e !~s astr()_S_~n_ et 111omento des u nacimiento. La Me -
toposcopfa, ta Oftal moscop1a, la Qwromancía y otras ciencias, --

----- ----'-----~~~~-~1b1eron con frecu~_l_"!c1_a ta fre_Dte, __ Ios ojos, tas manos de -
los malhechores; y tampoco faltó en la Astrologra JUd1c1ana de -

tos tiempos muertos, alguna apl 1cac1ón cri m1nológica. As 1 vemos 

que Vicente Manzin1, en su" Tratado de Derecho Penal 1 tal1ano11
, 

menciona el libro de Cosp1sobre 11 El Juez Cnm1nallsta11
, s1m1Iar 

en sus días al "Manual del Juez" de nuestro contemporáneo Hans 

Gross, en donde, al parecer, se encuentra todo un capitulo dedi

cado al horóscopo de los en minales. Al lado de este núcleo de --

c1enc1as ocultas, con perspectivas al destino y los caracteres del

hombre delincuente, l - Demonotogra, antigua ciencia de la pose

sión d1abót1ca, constituye otro nucleo interesante de conoc1m1en-
-- ---·- - ------- --- --· 

tos apl1cables al mismo tema, en cuanto a la locura y al crimen --

son formas señaladas de aquel estado. En la Criminologfa actual -

no faltan nomenclaturas que recuerden este antecedente lejano. 
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Para designar las dos partes, con sus respectivos of1c1os que 

componen la pareja delincuente en el "delito de dos", el su-

gest1onador y el s ugest1onado, el poseedor y el pose ido, Sighele 

resucitó los términos de 1 ncubo y de Súcubo, de demonio mas -

culino y de demonio femenino; y de igual modo, rec1entemente,--

el ps1qu1atra español Mira ha resucitado as1m1smo el término de-

"constelac1ón11 para s1gnif1car, s1 no el estado del cielo, o mejor .:.. 

dicho, la pos1c1ón de los astros en el nac1 m1ento-de-un-ser,--s-t----

el estado de la vida, la pos1c1ón de los sucesos inmediatamente --

antes de producirse una conducta. --------

Los nueve meses necesarios para la gestación de-

un ser humano, se convierten en nueve siglos, en un m1len10-

entero para el nac1m1ento de una c1enc1a. Así, a fines del s1glo

pasado, las cosas están a punto: el gérmen, el terreno y el clima. 

La Demonologfa se ha transformado en Ps1qu1atna desde Pinel; --

las c1enc1as particulares de las formas, de las proporciones y la

pos1c1ón de los distintos elementos de la figura hu mana, se han

resuelto en la F1s10gnomia de Lavater, y en la Frenología de Gall. 

Se ha llegado a la Antropologfa, al término de la Historia Natural, 

puesto que, siendo el hombre la última criatura de la sene am -

mal. la c1enc1a relativa a él debería ser también la última. Todavía 

más: Comte ha creado, ª~f1Cjlj_e algurios lo nieg_uen, la Sociol_~g_f?_!__ 

y Quetelet la Estadistica, con sus sorprendentes revelaciones de- ----

regularidad y period1c1dad de los fenómenos dei 1ctuosos , demos-
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tradores en sus leyes. 

En 1876 aparece en Turfn " El Hombre De -

llncuente", de César Lombroso. En este momento puede ano

tarse la fecha del nac1m1ento de la Cnmmología como c1enc1a. 

Su nombre, sin embargo, no es lombr:osano. 

Lombroso prefino el de Antropologfa Criminal, Fer·n su d1s

c1pulo inmediato, adoptó el de Soctologfa Criminal. Cada uno 

-------'veía-el mismo asunto, pero desde distinto punto de vista, en -

un aspecto unilateral. Quien acertó con el nombre exacto fue 

---------- - Garófalo, untftcando y denominando toda la perspectiva. Sin --

embargo, parece que el creador de la palabra "Cnminologfa", 

fue, uno o dos años antes que Garófalo la d1fund1era, el an -

tropologo francés Pablo Topinard. 

La Cnmmologia tiene como postulado principal -

el contenido del ser en su carácter de'delincuente". A d1fe -

renc1a de lo anterior, el Derecl10 Penal especula sobre el "de
l 1to11. 

La Cnmmolcgfa, lo hemos dicho ya con anteriori

dad, en 1 ugar de ocuparse de los del 1tos, lo que hace es estudiar 
_______ _ _ _______ a los delincuentes. igual que antes se había dicho en la Medicina, 

que había llegado la hora de tratar, en vez de enfermedades, en

fermos. La c1enc1a nueva se propone la cons1derac1ón del del1to

como fenómeno b1olog1co y social, y la del delincuente como un

ser vivo, en todos los aspectos de la personal 1dad, buscando en -
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ellos las correlaciones cons1gu1entes al delito. Hay, como se -

ve una discordancia doble entre Derecho Penal y Criminología. 

Para áquel, más atención al delito que al delincuente, y el de-

lito es considerado como una abstracción jurídica. Para la Cri -

minología, por el contrario, más sol1c1tud por el delincuente que 

por el delito, y además, vistos uno y otro desde el punto de v1sta-

b1ológico y social, a traves, pqr tanto de la Biología de la Socio -

logra. Los métodos, la fecnica, el vocabulario, la genealogía y -

las relaciones c1entif1cas, todo, cons1gu1entemente cambia. 
·-:==---:=~:--:-=-:::-=::-:-==----. -----=-- -=-:.~--=-=nr c1enc-faeh_c_ués-t1ón-es· 1a·rnt1ma de una sene -

de ciencias de1 siglo XIX, sin las cuales, como producto que --

es de todos ellas, no habrfa podido aparecer, en su carácter de-

tal, en el mundo. Esta serie comienza con la Ps1qu1atrra, al 1ni

c10 de la centuria referida; sigue con la Antropologfa, al prome -

d1ar la misma, y que por su parte se ocupa de estudiar al hombre 

delincuente; y concluye con la Estadfst1ca, al aproximarse su -

último tercio. De H341 son las primeras observaciones f1s1ognóm1-

cas de los forzados del pres1d1os de Tolón ( Franc¡a) hechas por -

Lauvergne. En 1857, Morel m1c1a la teorfa de la degeneración de

la especie humana, indagando, entre sus diversas formas, la de

los criminales. En 1~8. Despine reconoce en los del mcuentes -

una especial anomalia moral caracterizada por la ausencia de -

remord1m1entos tras los hechos del1ctuosos por ellos cometidos. 

--~E~n1r..e_l87-0_µB74, .Thompson y_Lucas afirman la herencia del --
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delito. En estas fechas ya solo faltaban dos años para la 

llegada del libro "El Hombre Delincuente" de César Lom-

broso. 

Con la obra de Lombroso, se puede decir que 

nace la Cnmmologfa como ciencia. Su fecha es de 1876. Su 

autor es, sm l 1t1g10 el creador de esta c1enc1a. 

Con César Lombroso en primer término, Enrique 

Fern y Rafael Garófalo en segundo, y con Esc1p1ón Sighele, -

que m1c1a el estudio de la del 1ncuenc1a asociada, está integra

do el nac1m1ento de la Cnmmologfa. 

La etapa lombros 1ana, antropológica principal me!}_ 
--- ---·-· --------------· 

te, de la nueva c1enc1a, dura tanto como.el creador·-ae-esta-:se-·-·-· 

prolonga hasta 1909, fecha de la muerte del maestro de Turin, -

continuándola todavía algunos años más tarde, Mario Garrara, 

su yerno. 

Pero entretanto, una rama especial, novísima de 

la Fisiologfa, la Endocrinología, iniciada también desde la segu!}_ 

da mitad del Siglo XIX por Claudia Sernard y Add1son, mcreme!}_ 

tada después con las aportaciones de Brown-Sequeard, se ha ve

nido formando; y ya muy entrado el Siglo XX, entre 1922 y 1923, -

.invade el campo de la Cnmmologfa, rejuveneciéndola cuando -

ya aparecía agotada. El factor principal de este nuevo acontec1 -

miento, es Nicolás Pende. La fase endocnnológ1ca de ta Cnm1-

---------------------------
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nología rema, prmc1pal mente, en la década 1920-1930. Mas-

. tarde, declinando, a su vez, la Endocrmologfa crimmolog1ca, 

que habfa acometido el magno problema de la naturaleza y ori

gen de la delincuencia, toma la posición, más limitada, de la -

B1ot1pologfa, a la que ya nos hemos referido, que solo pretende 

determinar las modalidades d1stmtas que el delito adquiere a -

través de los diferentes tipos de temperamentos. 

Mientras así se desarrollaba;-floreciendo-·des-de=--

sus primeras rafees el examen somático y ps1qu1co del delm -
cuente, nos quedaba en la sombra la parte r-élafiva a- pres-1on"'==::c-.:: 

del ambiente, teniendo en cuenta tanto el facto económico- so-

cial como el Hs1co-geograf1co. Todo el daño que cometen los --

que se complacen en declarar que la escuela 1tal 1ana, por lo -

menos en sus primeros momentos, ignoraba la influencia --

ejercitada por el ambiente económico y social, aparece desde--

1 uego cuando se consultan las primeras producciones de la -

escuela misma y las que las siguieron in mediatamente. Virg1-

·· 110 Ross1, en el "Archivo del Psiquiatra", "Ciencia Penal" y

Antropologfa Criminal < 1885), primero y luego en el primer -

congreso de antropología criminal, celebrado en Roma, en --- ---

1886, llamó la atención sobre la mfl uenc1a que en determina-

dos delitos ejercen, ad~rna~ __ de la_J~IJ!i:!~ratur--ª mvf?..r!lª1_el -=-----···· 

prec1-0 del pan y el del vmo. otro tanto podría decirse del estu-

dio que este mismo autor publicó en Turín en el año de 1888. 
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( Troppo presto) appunt1 al nuovo Cod1ce p enale>. md1cando. 

en diagramas. cuanto variaba en Italia la cnmmahdad desde 

un lugár a otro, no solo con el ambiente f1s1co y natural, 

sino asimismo en el económico y social. 

Es importante hacer mención de las publ1cac10 -

nes de Ferri, donde éste estudió el comportamiento de los de -

lmcuentes en Francia, durante cincuenta años, en relación -

con las v1c1situdes económicas, sin contar con que esta clase--

de mfluenc1as aparecían ya en las primeras ed1c1ones del "Hombre 

--=---.-.-:=~=-:-:-----=.-,-,---==~- Del 1 ne u ente'-'. No-s~ puede-negar que. en. estos pr i merís 1 mos es

tudios, en que todo el tejido de sostén debería procurarle al -

método estadístico, esta elaboración fuese 1 mperfecta en gran

parte; pero ésto no niega el hecho de que ya fuese conocida 1a

acc1ón que el factor económico- social pudiese ejercer sobre -

el delito. según los lugares y los tiempos.Más tarde, en 1894. -

llegan las cifras de E. Fornasari di Verce, estudiando la cnm1-

nal1dad y la vida económica de !taita de 1873 a 1890, en la Bi -

bltoteca Antropológ1co-Júrtd1ca, con observaciones sumarias -

relativas a otros países. 

Es bien conocido que al diseñar las primeras 1 f -
- -

neas de un estudio c1entif1co del del 1to y el hombre del mcuente, 

los autores antes citados tuvieron siempre a la vista las c1fras

estadíst1cas de A. Quetelet y de A.M. Guerry, demostrativas de

cómo y cuanto obran las v1c1situdes económicas sobre la del in-
---------------------- ---

cuenc1a. 
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Direcciones que toma 
-'---=-==---~=---'ª·-º'tima fase de la -

Cri minologra. 

' ¡ 

a).- La de Freud Llevada a la Criminologia' 
principalmente por 

. Alexander y Staub. 

b). - La de Adler. 
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Se ha hablado de mfl uencias económico sociales. 

demostrando que estas no fueron olvidadas en aquellos prime

ros días. Pero ha de decirse ahora que también se trataba, ya

entonces, y con no poca amplitud, de las influencias cósmicas. 

El libro lombrosiano 11 Pens1ero e Meteore", amplio y documenta

do volumen en que aparecen los reflejos de las variaciones cós

micas sobre ta criminalidad,· v1ó la primera 1 uz en Milán, en -

1878, y le habfan precedido no pocos estudios del mismo autor

de Turín. Algunos tiempos después, En rico Fern expon fa las--
--:.-===-::.~=-====:=-------:-=--- -- ---------~--=- - -----==-=---. -· --- ----=-- - -· ----------- -- --- - . -

vanacwnes termométricas en relación con tas variaciones de

la crimmal1dad, en su obra "Los Archivos de la Antropología -

Criminal", publicada en 1883. Desde entonces se mult1pl1can, -

por parte de los estudiosos de la escuela, documentaciones e -

interpretaciones relativas a las posibles relaciones existentes -

entre las variaciones de la temperatura a través del tiempo y - -

del espacio y las de ta criminalidad, ya en conjunto, ya en sus 

d1v1siones. Incluso llegó a hablarse del "calendario de la crim1-

nat1dad", según la expresión empleada por A. Lacassagne, en-

1880; de las influencias de la temperatura sobre las revol uc10-

nes ( 1887), de una geografía de los del 1tos y las rebeliones de

acuerdo con la d1str1buc1ón geográfica de la temperatura U890>, 

y pasando asimismo al examen de la naturaleza orográfica y -

geológica de los terrenos, algunos trataron de buscar relacio

nes entre esfifcnrsefae-ci:fratterísticas-y las de ta delincuencia. 
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También en cuanto a las relaciones entre cr1mmal1dad y -

temperatura, existían precedentes de valor nada indiferen

te. como las estadísticas, bien conocidas de los estudiosos -

Quetelet y de Garry, ya mencionadas. 

La última fase de la Criminología, en la cual -

nos encontramos tal vez, ya descentrados. es la de la Psico -

logía profunda que va a buscar los orígenes de la delincuen

cia en la actuación de los 1ristintos su jetados por la moral y -

en la 1 ucha sorda con ésta. 

--·-------. Esta félSJLtoniª-SIQ~ _cl!r_~~c;:toneJ? principales: ---- --- ------- -- ----- - --- ---- -

a) Una de la de Freud, que es llevada a la Crimi-

nología por Alexander y Staub principalmente, en 1929, y que 

se_reconoce facilmente por su enfoque sexual. 

b) otra, la de ;'\dler. algo posterior, en que lo -

sexual se atenúa, y lo que cuenta es el instinto personal del

valor del propio yo. 

El hombre delincuente era estudiado con el metro 

y el compás, ello debido a fecundas comparaciones real izadas en 

1876, en que se pretendía apreciar en forma exacta la conducta 

y mot1vac1ón del hecho delictuoso.Lombroso mismo había estu

diado la antropología de cuatrocientos delincuentes venecianos 

U872> y el cráneo de un delincuente ( 187l)(foseta cerebral me

dia>. haciendo notar con una fra;e que ponía de relieve su pen

samiento y que 1 uego dio 1 ugar a tantas falsas interpretaciones-
----~--- ----
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" se trataba de una variedad desdichada de hombres, r:iás -

patológicos que los enajenados, los hombres criminales". 

Por otra parte, no podría comprenderse la génesis de aque-

llos primeros estudios sobre el hombre delincuente sin pen

sar, entre otras cosas, que nuestros psquiatras, que habían 

puesto manos en estos estudios, habían llevado ya el método

de observación y experí mentación al examen de los enajena..:_ 

dos. ¿No había de estudiarse a éste con-el111etro;-con-ei----~ 

compás y hasta con el peso?. Por ésto mismo, a manera de-

burla, se llamó a tales innovadores "médiC-6SCfefaba1anz-a11~====

Se comprende que la exploración del hombre, conducida con 

tales métodos, pasase del examen del enajenado al del enaje-

nado criminal y desde éste al del criminal propiamente dicho. 

Recordemos que en el estudio del delincuente, en aquella -

misma época, Lombroso empieza por examinar, comparándolo 

con el hombre sano, anal izando et peso y la estatura, la -

craneometría, la algometrfa o sensibilidad al dolor, método--

que, como es natural, el propio autor agregó al estudio del -

delincuente. De estas lejanas y ya perdidas investigaciones -

psiquiátricas, brotaba una de las más vivas fuentes de reno- _ 

vación. 

' ---------------- -·1 
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> Atéivicas. 

i 
1 
í. 

b). - Degenerativas. 1 

.- Teorías 
Biológicas. 

, ~ _______ ,_ c) Patológicas. 

Psiquiatrica]ocura Morj 
Epilepsia. 
Neurastenia 

Endocri nológicas. 

t
sicoanálisis. 

d) Psicológicas. 

Psicol~gra individual. 

2.- Teorías 
Socio! ógicas. 
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El problema central, la médula, el corazón 

hasta el alma de la Criminología, se encuentra en el estudio 

e 11iterpretac1ón del origen y naturaleza de la delincuencia: 

tarea atrevida, éxito casi inaccesible, tras el cual se lanzan 

en seductoras "aventuras del espíritu". 

Conforme a las diversas etapas por las que ha 

atravesado la Cnminologfa, se han integrado teorías que 

pretenden explicar la génesis de la delincu_eocl9,_eslas_s_on ____ _ 

las siguientes: 

- C-1.;.. Teorías Biológicas, que pretenden encon:.O..=-=--:-=. 

trar en motivos, excl us1va mente bwlóg1cos, las causas de -

la delincuencia, descomponiéndose a su vez esta corriente 

1deológ1ca en los diversos grupos que a continuación se en_!:! 

meran: 

a).- Expl1cac1ones Atávicas, que fueron las -

m1c1almente dadas, pues la interpretación del delincuente, 

que primeramente se formuló por _parte de la Crimmologfa, 

señalaba que el delincuente es un salvaje resucitado en la 

sociedad moderna por un fenómeno de herencia retrógada, 

de atavismo. Esta palabra, con el co~cepto que 1mpl1ca, fue 

en realidad el signo, el horóscopo de la Criminología. No 

en vano eran aquellos los __ r;lía_s de laAo_t_i::gpgl9_gfijen~r_9Ly _______ , 

de la Etnograffa; los dfas de Darwm y de Haeckel, de Broca ----- l 
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y de Topmard. 

b>. - Expl 1cac10nes Degenerativas. que es tí m~ 

ban al delincuente como un degenerado, precede casi en -

veinte años a la interpretación atávica; pero, más oculta -

que ésta, recluida, al pr1nc1p10, en un reduc1co público de 

profesionales de la psiquiatría, permaneció en segundo té!:_ 

mino hasta muchos años después de aquella, y sólo en los 

ült1mos tiempos de la fase antropológ1ca~dE;)ja Criminologí~----

se adelanta hacia el primer término, con intelectuales. c~ 

si siempre, franceses y belgas. Su creación parece _cQr-re~ 

ponder a Morel. en los comienzos de la segunda mitad del 

Siglo XIX. Este autor. en su clásico tratado de "Las dege

neraciones físicas, morales e intelectuales de la especie -

humana". entiende por degeneración una manera de selef_ 

ción al revés, una degradación, un empeoramiento en que 

cayó la pareja de Adán y Eva a consecuencia del "conjunto 

de las nuevas condiciones creadas por el gran acontec1m1e~ 

to del pecado origmal 11
, segun la frase empleada por Morel. 

Refiriéndose concretamente a la del mcuenc1a "los tipos e~ 

traordinaríos y desconocidos que pueblan las pnswnes, -

decía este autor -, no son extraordinarios ni desconocidos 

para quienes estudian las variedades morbosas de la espe-

cie humana desde el doble punto de vista del estado psfqu1-

co y moral de los md1v1duos que las componen". 
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Al reaparecer, treinta años después, en el campo de la -

crimmal1dad, la teorfa ha sufrido un nuevo cambio, el cambio -

del transformismo, en cuanto a sus orígenes; pero también un

cons1derable perfecc1onam1ento. El degenerado no es hijo ya de -

Adán y Eva, a quien afectara en toda su vida y para s 1empre el -

pecado original; smo según la elegante definición de vaschide y

\iurpas, 11 el ser que, en relación con sus progenitores mas re -

e-1entes; se encuentra const1tuc1onal mente d1smmuído en su -

res1stenc1a psn::·ofís1ca y que realiza solo de una manera mcom -

-'-=- pi eta las condiciones biológicas de la 1 ucha por la existencia; --

siendo esta d1smmuc1ón, que se traduce por estigmas permanen

tes exteriores, esencial mente progresiva, salvo regeneración m -

tercurrente, y produciendo, con mayor o menor rapidez, la extin

ción de la especie, dentro de la línea correspondiente". 

e>. - Explicaciones patólog1cas, que cons 1deraban a la de -

lincuenc1a, hasta el punto de d1stingu1r los dos conceptos de -

enfermedad y degeneración, mientras dominó éste,· pueden d1v1-

d1rse en dos subgrupos uno, ps1qu1atrtco; otro, endocrinólóg1co. 

Las teorías psqu1atricas a su vez se subdividen en las s1 -
__________________ gu1entes modal 1dades: 

a). - Locura Moral, se remonta hasta a principios de la se

gunda mitad del siglo XVI 1, estableciéndose asr que es aún mas

ant1gua que la Doctrina de la Degeneración y que la del Atav1s mo. 
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Los orígenes de la Doctrina denominada Locura Moral, los- · 

encontramos en las expos1c1ones hechas por el médico Tomás 

Abercromby en su obra intitulada 11 Tratado sobre el espíritu.!.' 

< 1656) donde señala que todos los sentimientos rectos están -

abolidos, mientras la intel 1gencia no presenta desordenes", -

exponiendo él 7 en largos razonamientos, la forma en que pue

de alterarse o perderse la infl uenc1a d?I_ principio moral sobre

la conciencia, sin que se turbe la inteligencia; refiriéndose --

a ~llo con la expresión "Manía Moral". ______ _ 

Posteriormente, ya a fines del siglo XIX, Prítchard, 

psiquiatra inglés también recoge la idea de Abercromby, y, pre

sentándola con el nombre de "Locura Moral" la describe como -

un trastorno psíquico que recae sobre la esfera afectiva, con-

sist1endo fundamentalmente, en el embotamiento o privac1ón

del sentido moral. 

Lombroso la asimiló y la explicó combinándola con la epi

lepsia y el atavismo. 

b>.- Epilepsia. - La frecuencia de los crímenes de sangre

cometidos por los ep1lépt1cos es notoria y había sido reseñada --

por los tratadistas, desde. que se obtuvo un mediano conocimien

to del "morbo ságrado", "mal astral", que asr; de tantos y tan -

misteriosos modos, noílloraron los-anfigl:Os de la ep1leps1a. 

Maudsley, habfa ya dicho que los casos más variados de impulsos 
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hom1c1das se encuentran ligados con la ep1leps1a; concepto -

que a su vez fue ampliado por Burleraux. Lombroso toma 

estos conceptos y señala, en su obra "Hombre Delincuente", 

que e! atavismo actúa, sobre todo, sobre el verdadero crim1-

m::í, el en mmal nato, agregando que la ep1leps1a, en mayor 

o menor dos 1s, se ene uentra en todas tas formas del ict1vas. 

e>.- Neurastenia.-La teorfa de la neurastenia del cn

mmal es una repercusión breve y poco extensa, de la apan -

ción de aquella entidad nosológica que tuvo su época de moda 

______________ ------~_!l_l_os_últ~-~-º~- vem~e años del_~ª?~~.9-~.!_9_~~.:_~eard la defini? 
como el agotamiento nerv10so, como el afecto morboso peculiar 

de la mtens1dad de la lucha por la vida en ambientes muy evo

lucionados, en que la concurrencia v1te:I obliga a un derroche 

de fuerzas extraordinarias. Esta fórmula la h1c1eron suya -

Bened11<t y Vargha, quienes la aplicaron al delito, habiéndolo 

hecho tamb1en el penalista alemán, Llszt. 

b>.- Teorías Endocnnológ1cas.-EI subgrupo de teorfas 

patológicas que acaba de anal1zc.rse; locura moral, ep1leps1a, 

neurastenia, corresponden al aspecto ps1qu1átnco. 

Veamos el subgrupo segundo de teorfas patológicas, co!I.' 

prendiendo aun caracterfst1cas de ps1cos1s o neurosis, pero -

explicadas por cuanto a su función patológica con las glándulas 

de secreción interna, es decir, de las glandulas endócrine:s. 
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Las interpretaciones patológicas de la delincuencia. -

por cuanto a este subgrupo se refiere, constituyen un nuevo 

aspecto de la Cri mmologfa, a la vez que un sensible rejuve -

necim1ento de la ciencia, como consecuencia de las mvest 1ga

ciones de Pende y de las explicaciones hechas por Vidoni, su

d1scfpulo, de la Endocrinología a la Cnmmologfa, ésta sufre-

cambios en su fisonomía y, consecuentemente, de métodos, -

de conceptos y de vocabulario. Es a partir de este nuevo avan

ce en la investigación de ciertos órganos agrupados, denomina-

.. -·------------- _ dos "g@_ndulas~_.--que-Son-reco11oc1dos por sus funciones como--_ 
elementos que deberán considerarse juntamente con el encé -

falo y el craneo, para mejor comprender los motivos qÚe origi

nan los actos delictivos. 

Vistas las cosas desde este nuevo enfoque, se concluye

que la delincuencia es consecuencia del func1onam1ento de las 

glándulas endócrinas, entre las que destacan en ciertos órde

nes de funciones - ep11isis, hipófisis, t1ro1des, gónadas-, -

cuantitativamente { i;1pofunc1ones o h1perfunc1ones> y cuali -

tativamente {disfunciones, alteraciones de naturaleza). 

Landogna, Collfn, Clauberg, Rolleston, Plunkett, son

autores en Endocrinología cnmmológ1ca, de una variedad en

demostraciones entre las que sobresalen, por su importancia,. 

el de una hipofunc1ón y el de una d1sfunc1ón. 

-----------------·----
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d>.- Psicolog1cas.- Posteriormente a la Endocnnologra, 

pudo conocerse una nueva fase, una valiosa aportación para

el estudio de la Cnmmologra: lós teorras y métodos del ps1co -

análisis, del gran psiquiatra de Viena, Seg1smundo Freud. 

La Crimmología habrra de enriquecer su contenido al -

enterarse de cuales eran y en que consistían los métodos y -

los sistemas del ps1coanál1s1s de Seg1smundo Freud. Esta -

nueva aportación, permitió ampliar el panorama, descorrien-

---::::--_-_-__ -__ c_:·c-:::=._-_-____ d_o ve~~s _pa~~~comprender ~~~-n-~~-s del~~~(). _rio solo _desEe- __ _ 
el punto de vista f1s1ológ1co, sino ademéis del ps1cológ1co. Ha-

biéndose enriquecido así la ciencia de la en mmologfa, con --

las aportaciones s uces1vas de Lombroso <aspectos anatómicos>. 

Pende {aspectos fis1ológ1cos> y Freud l aspectos ps1cológ1cos>. 

El Maestro Seg1smundo Freud, en grandes y repetidos 

estudios refiere como los ensueños, las d1stracc1ones, los "lap 

sus•• de toda especie, aparecen como una revelación de act1v1 -

dades inconscientes en que, a despecho de las mh1b1c10nes -

opuestas por que hace referencia a la energía vital de la carne, 

con todas sus apetencias. 

Actual mente esta Ps 1cologfa toma dos d1recc1on es: 

AL- El' Ps1coanal 1s1s llamado, ortodoxo, freudiano y 

8).- La Psicología md1v1dual, de Adler, discípulo y 

rival del propio Freud. 
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A>.- El Ps 1coanál 1s 1s. - La teona freud1ana se caracteriza

por el pansexua11smo. Habiendose dedicado Freud al trata

miento de los ps1copatas sexuales encontró siempre el sig

no del mstmto sexual como mov1I de toda conducta. La --

111íb1do" que habita en lo profundo del 11ello11
• 1 mpregna con 

su esencia toda nuestra vida. La cns 1s entre el "ellou y el 
11super yo". del cual el delito es una de las expresiones -

más agudas. se manifiestaf1, dentro de la doctrina de Freud, 

en las s1tuac1ones llamadas "complejos", que se desarrollan 

en lo profundo de lo inconsciente. en lo más profundo de la 

consciente. al modo de burbujas en un vaso de agua. en 

figuras de sfmbolos, que son sus equivalentes. más o me-

nos transl üc1dos. La escuela de Freud des 1gna a estos com

plejos. con nombres de la mitología clásica. Así el complejo 

de 11Edipo11
, que expresa la remota tendencia incestuosa del 

niño hacia su madre y su aversión al padre, conductora al 

parnc1d10, en recuerdo de la gran tragedia del héroe griego, 

que castigó su doble culpa mvol unta na, saltándose los OJOS, 

asf como se ahorcó Yocasta. su madre, igualmente culpable 

del incesto, sin saberlo. Designado en igual forma a los -

distintos complejos. de acuerdo a las s1tuac1ones de la m1tg_ 

logia con que co1nc1dfan. como por ejemplo los de Electra, 

Chtemnestra. Diana, Penélope y carn. 
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·Quienes, principalmente, llevaron las doctrinas y -

métodos del ps1coanál1s1s a la Crimmologfa, fueron Franz, -

Alexander y Hugo Staub, en su libro 11 El Delincuente y sus -

Jueces". Otros seguidores de esta teoría son Ferencz1 y Marra 

Bonaparte. 
--~ -+l A través de estos maestros, el del 1to aparece como una - - ¡· 

resultante de los confl 1ctos obscuros entre el-'-'el lo!..!_y-el-~s.uper---¡ 
yo11

, a que el 1Jyo11 asiste, ignorante pero sufriendo. Esto cuan-

do menos, en la general 1dad de los casos, pues· hay-otros en ·que~:.:.=:::: 

el delincuente carece de "super you, o en que el "super yo" que-

ha logrado construirse, esto es su moral personal, es inmoral -

fundamentalmente. El primero es el caso del delincuente loco;--

el segundo, el del del mcuente nato y habitual. 

Un buen ejemplo del método y sentido ps1coanalft1co, 

aplicados a la interpretación del delito, puede verse en el estu -

dio de María Bonaparte sobre el caso de Mad-Lefebvre tuna suegra 

que mata a su nuera de un tiro, en un viaje en automóvtl), re-

producido en el libro de Jíménez de Asúa sobre "Ps1coanál1s1s -

Criminal". Se trata de la exploración profunda de una conciencia,. 

buceando en su interior, a través de las palabras, de las 1mage

nes, de los sfmbolos que_~-~~ljjet()_\/~. em1t1endo en pleno autismo 

funcional, natural o provocado en estado de narcosis, esto es, ----

según el fl u1r espontáneo de los estados de conc1enc1a, con la --

----------....... iiÍllÍ ..................... -.• ····~···-··-···-····-··-···-···-·--··--·~1 
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mínima intervención del observador, o, mejor aún, s1 fuera 

posible, sm intervención alguna. 

B>- - La Ps 1cología 1 nd1v1dual.-Con Adler el panora-

ma vuelve a sufrir mod1ficac1ones .En esta segunda orienta

ción de la Psicología Profunda, expuesta, principalmente en 

-- el llbro del propio Adler 11 Pract1ca y Teoria de la Ps1cologra 1 n

d1v1du~I,,,_ eL pan2<~~ U?lí~llJO aparece reemplazado por una c~m

cepc1ón distinta, según la cual lo defin1t1vo y dec1s1vo en la v1-

__ __:____=:::_ ___ c:_::_: _____ <tª es el sent1m1ento d_e_la prop1ci p~rsonal1dad y la expansión -

del mismo. 

Consiguientemente, el delito es una resultante del -

"Complejo de 1 nfenoridad,,, adquirido en virtud de d1sminu-

ciones de los valores personales, orgánicos o sociales, que -

trata de superar la tendencia del hombre al poder, en virtud-

de supracompensac1ones adecuadas, no sin el cortejo de con -

fllctos internos y externos cons1gu1entes. 

El esquema del del 1to, del " desal 1ento soc1a1' 1
, que éste

representa, aparece trazado por Sch1mdt, uno de los teorizan

tes de las ideas de Adler, de esta manera: inferioridad orgéirnca

o social <complejo anímico de inferioridad), tendencia al poder 

y protesta viril < supracompensac1ón) delito. 
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Teorias Soc1ol1Sg1cas.- El reverso de las teorras b1ológ1-

cas de la cnmmal1dad, son las teorras soc1olog1cas. Mientras 

las primeras podrfan representarse en grandes lienzos o ta-

bias con figuras humanas tras las cuales, en un fondo lejano 

se mostrara la perspectiva borrosa de una agitada c1 udad, las 

segundas son grandes paisajes urbanos de construcciones ma

jestuosas con diminutas figurillas humanas, cuya pequeñez -

aumenta la magnitud del conjunto en que se mueven. En las -

--tE!orías sociológicas de la criminalidad, el criminal no nace, 

smo que lo hacen las fuerzas sociales que actúan sobre el 
-------· --------------(-¡·gnoranc1a, pobreza~ irreJ1g1ón y-abandono>, hasta el punto 

de considerar, segun Mezger expone, 11todo el mundo es cul

pable menos el criminal". 

Asi, segun el doctor Alejandro Lacassagne, que por 

aquellos años era la figura que Francia oponia a Lombroso, el 

delincuente no es mas, en sr mismo, que el m1crob10: un ele

mento que carece de 1mportanc1a, hasta el dfa que encuentra 

el cultivo que le hace fermentar, esto es, el factor, el agente 

social. La nueva fase, en que reinó la nueva teorra Antro-So

ciológica del delito fue caracterizada y sintetizada por la frase 

---- -----· - de Lacassagne", quien afirmaba que: "las sociedades tienen -

los delincuentes que se merecen", pensamiento que res u Ita 

fundamento de las doctrinas soc1ológ1cas del delito. 
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Semejante al pensamiento de Lacassagne fué el -

de Aubry, en su libro "El Contagio del Asesinato" 

Según la opinión de este autor, los agentes orgá

nicos que preparan el terreno son tres, a saber: a) ta -

herencia criminal directa; b) un sistema nervioso dese

quilibrado; y c) ciertas deformaciones o conformaciones 

anatómicas que él consideraba todavía poco definidas, y

con las cuales aludiá a Lombroso, sin duda alguna. A su 

vez, se agregaban, los agentes ·sociales que transmiten el 

contagio, aisladamente o combinándose unos con otros, -

-. ::::::::---:-:-.:cc:~cc-::=:-que son: a)_la--,.mala.ed ucación familiar; b). la .pr:is ión: c) las 

malas lecturas (sobre todo, las novelas y períodicos con re

latos de crímenes); d) el espectáculo de las ejecuciones ca

pitales. A proposito de esto Gabriel Tarde, el más famoso de 

los criminalistas franceses en la época lombrosiana, pudo -

decir que el peor efecto del delito, en el antiguo régimen, era 

el des uscitar la pena, su contrario, en virtud de lo torpe y -

ruda que era ésta siempre. 

En una segunda fase des u desarrollo, las teorías socio-

lógicas del delito acaban casi prescindiendo del factor personal, 

especifico del delito, aplicándose tan solo, a la consideración-

de los factores sociales. 

Estos factores, siendo innumerables, puedes ser res u -

midos en tres: económicos, morales y polilicos, que corres -
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ponden perfectamente, dentro de la teorfa organicista de

la sociedad, ya felizmente superada, pero que en un tiem

po fue útil, a tas tres cavidades orgánicas: cabeza, pecho -

y vientre. A la cabeza, o sea al cerebro, la función polfti-

. ca; al pecho, o sea al corazón, la función moral; al v1en -

tre. las funciones económicas. 

En la crimmologfá existen representaciones aca -

badas de los tres órdenes de fuerza. En la misma forma --- __ ---· 
---- ------- - --- ----- ------ --------=-.-=----·==--=-=------

aparecen expos1c1ones que presentan a la delincuencia co

mo efecto del cruce y el complejo, acciones y reacciones -

de fuerzas sociales de todas fndoles. En este sentido Gabriel 

Tarde apeló, para explicar el mecanismo de la acción del1c -

tuosa, no al contagio, como lo hizo Aubry, sino a la 1m1ta

ción, fuerza que es para él, el equivalente en el mundo so

cial de la v1brac1ón en lo ffs1co y de la herencia en lo b101ó-

91co. 

La escuela económica, en Crimino1og1a, es una con

secuencia de la f1losot1a del matenal1smo h1stor1co, propia -

del soc1al1smo c1entff1co actual, m1c1ado por Carlos Marx. La-

1mportanc1a que el factor econom1co tiene en la com1s1on del

del1to ha sido revelada y sostenida por las mvest 1gac1ones de

Bonger, de van Kan, de Fernasan de Verce, en Europa; y en-
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América, recientemente, las del mexicano, Luis Garrido. 

Estableciendo como concl us1ón una comparac1ón

con la Endocrinología, se podría decir muy bien que la -

cr1mmal1dad depende en amplia medida de hñpofunc1ones

e__h1perfunc1ones, y sobre todo, de d1sfunc1ones pol1t1cas, 

morales y económicas. Y que, por lo que a estas últ1 mas--
------------ ----- - -- ----- -- ----·--

se refiere. ma·s que a la h1pofunc1ón económica, que se -

expresa en l_a pobreza y la _rn~-~E)r~c: v~_le la ~1sfunc1ón de la-
------------·-----··· 

riqueza v1c10sa, de la sed y el hambre de placeres a todas-

horas y por todos los medtos. 

Las diferentes etapas que han venido integrando, -

en el tiempo a la ciencia denominada Crimmolog(a, nos de

muestran que ésta es una c1enc1a de observación, puramen

te de observación directa, en que la expert mentac1ón desapa

rece por una necesidad moral, pudiendo hablarse ~olo en ella, 

de experimentos, en sentido figurado, cuando los hace ante -

nosotros la propia naturaleza, en forma de hechos extraord1 -

narios. 
---------------··- - -- - Cada uno de nosotros puede y debe atender a recoger-

esta clase de hechos, siendo para cada cual, estas observacio

nes personales, las mejores lecciones que pueda rec1b1r, su -

penares a las de los libros y los maestros, pero por asidua que

sea nuestra atenc1ó_1]_. el ní.1mero de las observaciones cr1m1 -----
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nol691cas de índole personal, es siempre muy reducida, cas1-

ms1gnificante frente a la mu1t1pl1c1dad y variedad del delito, -

que como producto del pensamiento y de la conducta humana -

presenta siempre matices muy variados que reflejan las diver

sas proyecciones del su jeto inadaptado a ta sociedad; por to que 

la observación personal debe complementarse y coordinarse -

con la observación ajena, ya sea de pequeñas series de fenó -

menos, ya de las grandes senes estadt'st1cas, que para su me-

jor comprensión _reqUl~ren el uso de la téc;ni~a~ __ qu~ en-'-ª~~==~=-==== 
tualtdad permite, mediante el método aud10v1sual, motivar y -

captar objetivamente fenómenos y conductas del1ctuosas que -

permiten, en parte, comprender y explicar ta conducta del de

lincuente. 

Hecho este estudio, no qu1s 1era seguir adelante, sm

antes, aunque sea brevemente, hablar sobre los distintos tipos 

de delincuentes; la delincuencia femanma, la delincuencia -

- asociada, y el menor delincuente. 

6.- CLASI FI CACt ON DE LOS DELINCUENTES 

Hay tres grandes clases: 

1.- Psicópatas. 

2.- Criminales. 

3.- Crtm1nalo1des . 

. -~---·-·---- ·- -----------~----~~.....--- ,,.,,...,. ..... .....,. ..... __ ..... ,. ________ .,._ ... ,.... ... -.-.---
- ~-
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1.-PS 1 COPATAS. A este grupo pertenecen los enfermos

mentales o sea los enfermos de la personalidad; existen tres grandes 

grupos de psicópatas: 

A>.-LAS ENAJENACIONES constituyen las verdaderas -

enfermedades de la personalidad, o lo mas r-nt1mo del yo y de la -

conc1enc1a. Se d1v1den en: 

a) Congénitas. S 1 mple def1cienc1a mental 

hasta la 1mbec111dad. 

b) Adquiridas.Es decir las verdaderas locuras, 

--~--:-_:_-=---.:-===--=-::==-=-c_:_c=---='--,_ __ - _--=9-~~_pued_~_(1_ ser: ,_, __ _ 
!.-Furiosas; ' 

2.- Melancólicas, y 

3.-EI delirio. 

8) .-LA NEUROSIS 

tenemos: a) .-La ep1lpes1a. 
-

b>.- Histeria femenina 

e).- H1steroep1leps1a. 

d). -Neurasten 1a. 

C>.-INTOXI CACI ONES 

a>.-Envenenam1ento. 

b).-Alcohol1smo, que se representa en dos form: 

Aguda y Crónica. 

c>.-Pelagra, y 

d). - Estupefacientes. 
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En los psicópatas, la v1ct1ma de sus descargas emotivas-

y excesivas es con frecuencia el pariente más próximo o un extra

ño. 

Su reacción es amnesia, estupor e md1ferenc1a. 

2.- CRIMINALES.- En ellos se presenta el delito como -

una man1testac1ón esponta·nea. Atendiendo a su formación pueden -

ser: 
AJ .-EÑDOGENA -e.s--dec1r depende de factores internos del

prop10 sujeto; ( raza, herencia, temperamento>. 
- - --- . ··- - --------

------·----------- a> Asesinos: hom1c1da, les1onaé:fores, difamadores .. 

b) Ladrones: estafadores, falsan os. 

c> Violentos: salteadores, secuestradores, plagian os. 

d> Cínicos: violadores, estupradores, obscenos. 

B>.- EXOGENOS .- Por el medio social en que se desenvuelve. 
-

En todos estos casos de formación exógenas del 1ctuosas se señala con-

mayor rel1ve en las edades adultas que en las de la infancia, dos pro

cesos distintos muy acusados: 

l.- El incidental social, el trauma histórico o anecdótico que 

determina la segregación del sujeto de la vida social, la disputa, la -
--------v-eja-c"i6n. 

2.- La organización por parte del sujeto mismo de una nueva 

vida hostil a la sociedad que lo rechazó o de la que se separó. 

-· ---·--· ,,_, ___ .-... ~ '-·-------·~-~--==----------..,--_-_---_-_-_ .. _·-_--.. __.__ .. -.. _-·.;_'-"·~--·--··_~-_:.-;--~---_· __ 
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a) Asesinos: hom1c1das etc. 

b> Ladrones: estafadores. 

e> Violentos: salteadores, secuestradores, etc. 

d) Cfnicos: violadores, estupradores, vejaciones. 

3. - CR 1 MI NALOI DES. -El del 1to es producto de una s uges-

t16n ajena o de cualidades personales propias excepcionalmente fa=----- . 

vorables para la delincuencia y la 1mpun1dad. 

A>.- OCASIONALES.- El efecto criminal se debe a una -

c1rcunstanc1a externa.Es la ocasión la que obra_sobr:e_el_delmcuente.~ 

B>.- PAS 1 ONALES. -Además del defecto interior tiene una-

poderosa exc1tac1ón exterior. Son los propios delincuentes qu1enes

actuan sobre el medio para producir la ocas 1ón. 

C>.-CULPOSOS.- Tienen un defecto interior, principal

mente entre ellos tenemos los imprudentes, negligentes, los torpes 

o inexpertos, que aun sin quererlo llegan con su conducta a un -

resultado. 

U5>. Datos tomados de CONSTANCI O BERNALDO DE QUI ROS. 

Ob. Cit. P. 94 y SS. 

\ 
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7. -LA DELI NCUEl\lC 1 A EN LA MUJER. 

La delmcuenc1a de la mujer comparada con la del hombre 

sera siempre mfenor porque asílo impone y exige el sexo mismo, 

cuya caracterist1ca d1ferenc1a1 más profunda es la pas1v1dad de 1a

mu1er y el dinamismo del hombre, en función con los atributos --
- ------- --de-rasgónadas respectivas, esto es: la mercia del óvulo y la mov1-

-------1tdaddel-esparmatozoo.;-- - - - -- -

Existen tres grandes esferas o c1rculos de la Cnmmal1dad: 

-------=-=-=-c-'-c-La cnmmalldad común, la trfmTrfalldad social y la cnmmal1dad po

i i11ca. 

La cnmmaltdad de la mujer la encontramos por lo gene

ral en la esfera de la cr1mmal1dad común, la cual admite una d1-

v1s1ón en relación con las funciones de la vida; por lo que ex1ste

una delincuencia de cod1c1a, de lasc1v1a y otra de lucha. 

En la delincuencia del hombre predominan los motivos -

económico y sexual como temas principales y el de lucha como tema 

derivado, pero en la delincuencia de la mujer lo que predomina es

el motivo er6t1co. 
-: _____________ ---- -- Entre los delitos real izados por la mujer tene_mos: 

1.-EL ABORTO PROCURADO, deseado, logrado por la mujer 

y no el violento del cual ella es víctima sin quererlo. 

2.-EL INFANTICIDIO del cual existen tres clases: 
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A>.- PUERPERAL. Co:net1áo por las madres sm tnót1vo

lóg1co. solo bajo la acc16n de un estado patológico cons1gutente

en ella al parto y as1m1lable transitoriamente a la 1magmac1ón -

mental. 

U6) Datos tom3dos de CONSTANC l O BERNALDO DE --

-----------_____ QUI ROS. Ob. Cit. Pág. 14ó y ss. 

___________ B) . .::._HONORLS_ CAUSA.-Comat1do por la mujer o sus as

cendientes maternos l la abuela, por lo general> para ocultar la -

__________ ::..deshonra de aquella. - - - ---------- ------- ·-

C>.-HORRORl S CAUSA.-Por motivo de horror a una --

concepción abominable, previa v101ac1ón o rapto. 

El mas frecuente de estos mfant1c1d1os es el honoris causa. 

Hay otros del 1tos real izados por la m UJer entre ellos tenemos: 

3.-DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL: 

A>.- LA SUPOSICION DE PARTO Y DE INFANTE delito en -

contra del estado c1v11 de las personas que es cometido casi siempre 

con motivos de captación de herencia. 

B>.-LA ANTICIPACION DEL MATRIMONIO antes de los -

__________ _!~~sc_1entos un días s1_gu1entes a la d1soluc1ón o da;larac1on de nu

_hdad del matrimonio anterior que da lugar al delito de matrimonio -

Ilegales cuya finalidad tiende a evitar una posible confusión de pa

ternidad. 
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C>.- SUSTITUCI ON DE INFANTE, propio de nodriza. 

4.-DELITOS CONTRA LAS PERSONAS son: 

A>.- PARRICIDIO, que es la reacc16n hom1c1da de la hija 

ofendida por la 1asc1v1a de su propio padre. 

B) INCESTO. 

a> Materno F1l1ar. Que es raro. 

b) Paterno f1l 1a1. - Existen 2 formas: 

! ) Las Directas, en las que fa m1ciat1va procede 

·~=====-==========-=-=-d~~l_,p,adr:e,r111smo~ ---------··------=-::.~cc-:=-
2) Las Inversas, en las que la m1c1at1va parte de 

1 

las hijas. 

C) CONYUGICI DI o.-Se puede presentar en dos formas: 

!.- Forma Simple, en la que fa mujer actua solo para re

solver su problema conyugal. 

2 .- Mezclado con el adulterio, entonces se presenta la de -

lmcuenc1a asociada. 

0).- LESI ONES.-Hay diferentes clases de lesiones: 

1.- La Castración que puede ser defensiva u ofensiva. 

a>.-La defensiva se da en los casos de defensa de la honestidad 

en que la mujer hiere el miembro acometedor. 

bL-La ofensiva es una manifestación sadofet1ch1sta femenil. 

2.- Lesiones de origen traumé!'t1co, fa;más frecuentes son -

las corrosivas y las tóx1c~~~------·--~--· 
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5.-DELITOS CONTRA EL HONOR.-Es una especie mter

med1a entre la calumnia que corresponde a ellas, las acusacio

nes y den uncias falsas, que pertenecen al orden de las false -

dades y delitos contra la te pública.Entre estas tenemos la MITO 

MANIA EROTI CA de las damas en consulta. 

Son personas perseguidoras del amor, que proyectan -

al exterior sus propios deseos r:eten idos lográndolo solo en el -

sueño, acusando al profesional al que acud16 del mismo dellto-

que ella desearra haber logrado y que cons1gu1ó en efecto, pero-
---~ - - - - ·---

--- -- ----solo en-s-Uenos .-son personas molestas que llegan a 1as amena.:. - - -

zas-~ a las coacciones. 

6.- DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD. Existe la pros

t1tuc16n, la corrupción de menores y el lenocrnao. 

La endocrinología, c1enc1a que aux111a a la Crimanologaá

ha demostrado que la delincuencia femenina se debe a Ja satua -

c16n cra11ca que Ja coloca su f1s1ologra. Por ejemplo la menstrua

ción, embarazo, puerperio, lactancia, crasas de Ja menopausia, -

en que se acentúa su deb1l1dad moral, por el efecto de los proce

sos orgc1'nicos que se desarrollan en ella. 

De acuerdo con la endocrmolog(a las hormonas tienen en 

el cuerpo de la mujer un gran mfl LIJO, sobre todo en los d(as que -

preceden a la menstruación y durante toda ella, siendo causa de-

1rratab1l1dad, anestab111dad y depresión que se observa en la mujer, 

---dándole-una-espe01al-f1sonom(a m0ral 2 pesar de que la menstrua-
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c1ón es una función natural de la vida del organismo femenino, 

que sm ella se extmguiri'á la especie humana, le da a la mujer

una emot1v1dad exagerada que conduce facllmente a las reacciones 

del1ctuosas, mcl uso graves. 

8.- LA DELINCUENCIA POR ASOCIACION. 

Existen vanas clases de delincuencias asociadas: 

l.- DELITO DE DOS o sea la pareja delincuente, que es la ::::---

más elemantal de las formas de asoc1ac1ón:--a_veces__son-!leLm1S-m.o::=-

sexo y otras de diferente sexo, por lo que reciben el nombre de --

- homosexuales y heterosexuales, que pueden ser-eróticas o noc.,.:--=-=--== 

eróticas. Las mas frecuentes son las homosexuales no eróticas y -

las heterosexuales eróticas; ejemplo claro de esta últ1 ma lo tenemos 

en la pareja de adúlteros que se conciertan para eliminar al mEi ldo. 

2.-LA CUADRILLA DE MALHECHORES, banda o gavilla, -

cuyo mrn1mo es el de tres o cuatro md1v1duos y su l(m1te máx1mo

es mdefm1do; actuan de manera habitual, s1stemat1zada, rep1t1endo 

sus delitos por etapas más o menos amplias. Las primeras que tene

mos son las de piratas del mar, las de salteadores de caminos, de -

l1ncuenc1a bancaria, trata de blancas, etc. 

3.-DELITO CORPORATIVO Y LA DE_LINCUENCIA SECTARIA.-__ 

El delito corporativo es realizado por todos los elementos tnd1v1duales 

que componen una unidad social o bien por los representantes de -

esa corporación. 
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. . 4.- LA MUCHEDUMBRE DELINCUENTE cuya integración es -
ilimitada pero lo que la caracteriza es su falta de organización. 

(17) Datos tomados de CONSTANCI O BERNALDO DE QUI ROS. 

Ob.Cit. Págs. 146, 202 y ss. 

9.- LA DELINCUENCIA EN LOS MENORES. 

Es probable que el único pecado del menor delincuente sea 

el de haber nacido en el seno de una farhilia1rresponsable o en -

el ambiente de una sociedad materialista y despreocupada del más -
- ._ ____ _ 

rico tesoro de- lá vidá como lo es la niñez y la juventud. 

El problema de la delincuencia juvenil tiene dos aspectos: 

lo.- El físico o fisiológico y 2o.-EI psicológico o pedagógico. Es -

decir, que por motivos de salud, inteligencia, perturbaciones --

afectivas, carácter o comportamiento, no les es posible insertarse, 

sin ayuda especial. en el medio en que han de vivir. 

Una de las causas de la delincuencia es, sin lugar a duda, -

la familia que no le ofrece afecto y si severidad en la educación, -

induciendo a los jóvenes a formar sociedades aparte y, a dictar -

al mismo tiempo, una ley severa. 

Para el Dr. P. José Ma. López Riocerezo, el criminal no -

nace, sino que son las circunstancias todas de la vida, el medio -

ambiente y el abandono familiar, más que-ninguna,-las-que-em-""'-

pujan al menor al delito, las que lo hacen inadaptado. 
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Se entiende por •J causa de la delincuencia", la acc1ón

que un factor determinado ejerce, junto con otros mcfs de diver

sas clases, sobre los ind1v1duos que, al real izar su conducta, -

obedecen en parte a la acción de elios y en parte a su propia. m1-

c1at1va, voluntad e intención equ1l1brada o predominante. 

Las Causas o Factores que influyen en la delincuencia son: 

1.-ENDOGENAS: 

a> F1s1cos o Somáticos, y 

b) Ps(qu1cos o Combinados. 

U8) DÍ::.P.JOSE MA. LOPEZ RIOCEREZO. O.SA. Delmcuen-

c1a Juvenil. T. l.Ed1t. V. Su<frez. Madrid 1963.-P .3. 

2.-EXOGENOS: 

a) Fam1l1ares .-Medio Social, Hogares Regul'3-

res e irregulares, D1vorc10, -

Concubinato, Origen 1 legal, :

jos Numerosos, etc. 

b) Extrafam1l1ares. -Hab1tac1ón, Barrio Urb<::¡-; i 

mo, Malas Compañfas, Form:ic:,~-

Escolar, Literatura Malsana, 
·- - - ·---· 

Las Causas Endógenas Fi"s1cas son las que se refieren al-

cuerpo humano como puede ser la constitución, la f1s1ologiá, las

anomal 1ás y enfermedades, sean congénitas o adquiridas; l tales -

como elcáncer, la h1pertens1ón, la tuberculosis, las enfermedades 

L 
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hepáticas, etc.; las que son transm1t1das de padres a hijos>. 

Biológicamente la herencia es un fen6meno de transm1-

s1ón de ciertos car2cteres anatómicos, f1s1ol6g1cos, f1s1cos, -

ps1'Qu1co:; o patológicos de una persona a sus descendientes. 

La transm1s1Ón de enfermedades por herencia patológica 

es t.actor determinante en la delincuencia. Por ejemplo la síf1l1s, 

que es un padec1m1ento espec(f1co causado por el llamado "Tre-

ponema pal11dum11
, la cual se transmite de la madre al feto, -

1
. 

que recibe el nombre de s111l1s congénita. Entre las enfermedades 

derivadas i:fe ta sífilis tenemos: la ep1leps1a, la 1d1otez~-ia 1-mbecl_---:.::- ' 

l1dad o SI mplemente la· deb1l1dad mental; que predispone al manar, 

que las padece, a la cr1mmal1dad o delincuencia hereditaria. 

La herencia determina, en muchos casos, la conducta 

del1ctuosa pero una educación adecuada, la h1g1ene y la salud, -

pueden atenuarla. 

El Doctor Hector Salís Qu1roga dice que en nuestro pais

cas1 un 6,?% de los menores inadaptados sociales procede de padres 

atcoht51icos, que es lo que más abunda, en los niños que son con

signados al Tribunal para M:mores de la Ciudad de México. 

Otra de las herencias patológicas dejadas a la niñez, en

menor escala, son las toxicomaniás, que no solo transmiten en

fermedades sino que, también , causan anormalidades fi51cas y-

--------------
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funcionales, por ejemplo: ta ceguera, falta de un OJO, ta cojera 

o ta falta de algún otro miembro, enanismo, raqu1t1s mo, anemia. 

Todas ellas producen, en el menor, una serie de traumas o com

plejos que son agravados con las ofensas, desprecios e ms ultos -

que padece éste. V1ét1ma viviente del vicio y ta degeneración de-

sus progenitores; que desde luego le hace presa fácil de la delin

cuencia al afectar su psique. · 

Las Causas Psíquicas son debidas a taras hereditarias -

que reciben et nombre de ps1copat(as. Entre otras _tenemos: . __ ----·· 
.. -.. -----.--_--_·-.... =.-=...-_-"._-_-_·-_-_-- - - ·- - . - .. - - - ·-·- - - .. -

a).-Las Oltgofrénicas l idiotas, débiles mentales>; 

b) .-Los ep1lépt1cos; 

c>.-Los histéricos que son htp6critas, teatrales, malignos, 

m1t6manos, etc; 

d).-Los esquizofrénicos, que son introvertidos, solitarios, 

ego1stas, extravagantes, negat1v1stas y por ello frias; 

e).-Los ps1casténicos. Estos aparecen dominados por astenia 

física y presentan fat1gab1l1dad, tristeza, idea fija, 

obsesión, fobias etc.; 

f) Los c1clotínicos y; 

g) Los paranoicos. 

La edad es otro factor de importancia en la conducta del -

menor. Ella nos conduce a la s1gu1ente clas1f1cac16n: 

-' 
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1.- Primera infancia que va del nac1m1ento a tos 2 años. 

2.- Segunda infancia que abarca de los 2 a los 7 años. 

3.- Tercera infancia que cubre de los 7 a los 12 años. 

Después de la última etapa viene la pubertad, que es la-

imciac1ón de la adolescencia, llamada la época cr'1:1ca de la edad 

juvenil o el despertar del sexo, con todos sus problemas ff's1cos y 

ps(qu1cos. 

FACTORES EXOGEN1J 

ser criado y educado con bases sólidas de moralidad, encamina-

das, fundamentalmente a la fel1c1dad presente y a la futura. Causas 

de la conducta ant1soc1al e inadaptación del menor so!l entre otras: 

el mal ejemplo de los padres; la falta de éstos o de alguno de ellos, 

por d1vorc10, separacíon, abandono del hogar, muerte o bien -

por matrimonios y d1vorc1os sucesivos, etc. 

b>.-Extrafam11Iares.-Hab1tac1ón.-T1ene la vivienda una -

gr_an 1 mportanc1a, máx1 mo cuando el niño vive en una gran mise-

ria, apretujad:> en una prom1scu1dad, compuesta por hombres y

mujeres, hermanos y hermanas, donde el niño, desde su más -
tierna edad, ve realizados tos actos de-lav1da-marltai-de-sus pa-=---

dres o parientes que viven con él y de ello se deriva la pérdida de 
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Ja mocenc1a, la corrupción del menor, que se enfrenta a la
vada antes de m1c:ar su madurez y desarrollo. 

Influye también en la educación del niño el ambiente -

de las casas de vecindad, en algunos casos; los barrios. que -

son una fuente de confllcto entre las pand1 llas que se far man -

debido al abandono de los menores por sus padres irresponsables, 
-··--·---·--que los dejan vagar por las calles. 

--------- El Doctor .Salís Qu1roga expone que los menores que --

han ingresado al Tribunal de Manares de la Ciudad de México, -

---=- -'--=--el 42% de ellos, son analfabetos, prueba palpable de la mfl uenc1a 

tan nociva que produce la 1gnoranc1a. 

La Escuela es y debe ser la que supla las deflc1enc1as--

de la educac1on fam111ar, procurando la mejor preparación moral 

e mtelectual del niño, futuro ciudadano que debe 1r a la vida con 

las mejores armas, para triunfar en ella; esto es en el aspecto -

pos1t1vo, el negativo, es cuando el niño, por algun defecto, por

su presentac1on o su modo de vestir da lugar a los-insultos o malos 

tratos de.sus compañeros creandole complejos o una aversión a-

la escuela. 
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·e A P 1 T U L O 1 1 : 

LA NATURALEZA. 

1.- El hombre y el Universo. 

2.- Teorías y antecedentes del origen 

de nuestro sistema planetario. 

3. - La Tierra, su origen y edad. 

4. - Como está constituida. 

5.- Las divisiones geológicas. 

- --------- ---------------



CAPITULO 11 

Si has perdido la posesión de un mundo 
no te apures por ello; eso no importa. 
Si has conseguido la posesión de un --
mundo no te alegres por ello; eso no es 
nada. 

Lo mismo pasan las penas que las ale--
grias. 
Pasa to por el mundo; eso no es nada. 
(Versos anónimos en relación del Brahama 

l.- EL HOMBRE Y EL UN 1 VERSO.-

Nos resulta tán sencillo ahora hablar de la Tierra. -

nuestro planeta. cüandó el hombre sueña ya con remontarse al es 

pacio infinito. a nuestra nueva patria: El Universo. 

Pero realmente pensamos que el hombre recibe terr..!. 

bles influencias del medio natural, influencias tales que aOn des

conoce, cuales no serán éstas cuando se lance a esa conquista. 

La lucha del hombre por conocer nuestro planeta y -

los astros que nos rodean ha sido intensa. ardua, hasta podríamos 

decir que febril, bastenos pensar en que ya, en el año 350 A. de c .. 
Aristóteles. por medio de sus sentidos concibió el éter al decir:"La -

Tierra está rodeada de agua; el agua, de-aire. el aire de éter. Des-

pués del éter no hay nada". Desde 1 u ego Einstein, en su concepto 

de física moderna, y antes que él muchos físicos de la época de -

Newton. han negado la existencia del éter, pero no deja de sentir-

se como prodigioso el pensamiento de Aristóteles. 

Es el tiempo, el transcurso inexorable del tiempo, el 

que ha medido la intensidad angustiosa del esfuerzo del hombre --
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por lograr penetrar en la incógnita que nos cobija, casi aterr_Q 

riza el pensar, como lo hace Hamlet, en la in mortal obra de 

S hakespeare: 

¡ El tiempo está alterado •. 

¡ Ay de mi: que he nacido para arreglarlo! 

Pero qué es el tiempo en la relación Hombre UnJ. 

verso, si en éste existen cien millones de universos islas 

errantes, simplemente el más cercano a nosotros, el sistema 

Andrómeda, es más pequeño que nuestra Vía Lactea, pero -

más rico en soles, estos requieren de 20 a 200 millones de -

años para describir un giro completo. Tan solo la distancia -

hasta nosotros es de 720 000 años luz, es decir que si desde -

ahí miraran a la tierra, en este momento, verían apenas al -

Hombre de Java iniciando el fuego con el roce del pedernal y 

exclamarían que en ese instante empezaba la civilización en -

nuestro planeta. Qué es el tiempo entonces en el espacio inf.! .. 

nito, en nuestra Tierra, pues nos adherimos a la filosofía -

oriental, a la exposición China en el concepto Tao, que el i. 

mundo es todavía una creación incompleta, ¿y el tiempo? 

¡ qué importa ! 

2.- TEORIAS Y ANTECEDENTES DEL ORIGEN DE 
NUESTRO S 1 STEi'v1A PLAN ET AR 1 O. 

La Enciclopedia Quillet nos define el Sistema So

lar como "el conjunto formado por el Svl y los astros vinculados 
------------------------- -·----- -------
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al mismo" ( 1) <Diccionario Enciclopédico Quillet.- Tomo octa

vo.- Editorial Argentina Arístides Quillet.- Años 1960 - 1964.

Pág. 73). 

Podemos decir que Sistema Solar o Sistema -

Planetario son sinónimos. se dirá Solar por el hecho de que -

en su centro se encuentra el Sol, y Planetario por el hecho -

de que el Sol está rodeado por una serie de esferas llamadas -

planetas. cuya tercera de estas esferas es la Tierra. 
-- ·----------- --- -- --

Poco sabemos sobre el origen de nuestro siste-

ma. diremos que el Sol es una de las estrellas más pequeñas 
. - . ----------- -----· ---·--·--- - ------- -- -- -·--

del Universo. ya que solo es 1, 300.000 veces mayor que la -

Tierra. así aparentemente es inmensa, pero comparada con -

Antares. que a su vez es una de las llamadas estrellas gigan

tes. diremos que ésta es un millón de veces mayor que n ues

tro Sol o estrella enana. 

Se conocen. como todos sabemos. diversas te_Q 

rías sobre el origen de nuestro Sis tema Planetario, entre las 

más famosas la de Kant intitulada "Historia Natural del Cielo" 

y la de Laplace. El último suponía que el espacio que ocupa ª.f. 

tual mente el Sistema Solar. hasta un poco más allá de la órb_i_ 

ta de Neptuno. estaba integrado por una gran nebulosa. cuya -

densidad era relativamente pequeña. Por el motivo de la atrac

ción universal <ley de Newton) las moléculas materiales de esta 

nebulosa tendían a conjuntarse en un punto central común. -
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por lo que de esta inclinación hacia el centro se originaron, -

\ mas adelante,...movimientos en espirai y de esta forma esta primJ. 

Uva nebulosa fue adquiriendo, paso a paso, un movimiento de 

rotación sobre su propio eje. Pero como la masa era fluída y -

los puntos más alejados del eje sufrían fuertemente por la fuer. 

za centrífuga, esta nebulosa fue adquiriendo forma de elipse -

y por la fuerza centrífuga algunos puntos de ella acabaron por 

desprenderse de la masa central a cuyo alrededor se formó un 

anillo nebuloso girando en igual sentido_queJa_oeb_ulosa..ptlmb--" 

Uva. 

El anillo nebuloso tendía, arfgualque-fác ma-sa- :=.=- '° 

central, a concentrarse alrededor de su línea media pero una 

nube de millones de kilómetros de extensión no podía, lógica

mente, conservar el mismo espesor y densidad en todos sus -

puntos y, por lo tanto, el anillo se rompió y replegándose so-

bre si mismo formó otro pequeño elipsoide que giraba alrededor 

del elipsoide central. De esta manera se constituyó el ·primer 

planeta, pero como el anillo central giraba con mayor rapidéz -

por la circunferencia exterior que por la interior, a causa de 

que ésta tenía menor longitud, el planeta se puso a girar so-

bre si mismo en igual sentido que giraba la circunferencia e~ 

terior del anillo, es decir, en el sentido de la propia nebulosa. 

El planeta siguió en e1-espacio-1a-ruta-trazada-=--

por el anillo desaparecido y retenido juntó a la nebulosa cen-
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tral debido a las leyes de atracción. 

Estos fenómenos se repitieron, por las mismas 

causas arriba expuestas, y la nebulosa central desprendió en 

forma sucesiva diez anillos que dieron origen a los nueve pi~ 

netas conocidos y a la región de los c.steroides, la cual expli -

ca Lapl·ace, debido a que la masa de Júpiter, el planeta mayor 

del sistema, y que es 1, 279 veces mayor que la tierra, impi

dió que se amalgamara el anillo en una sola masa. 

Los satélites se generarnn a través del mismo -

fenómeno y por propia cuenta de cada uno de los planetas. 

_:e=-=-·::=- Solo excepciona-el nacimiento de la Luna;- satélite de la Tie-

rra, el cual, indica, que se formó al desprenderse de ésta -

por la atracción del Sol, por aquella época más cerca de nue_~ 

tro planeta. 

La teoría de Laplace explica por qué muchos de 

los planetas giran en el mismo sentido alrededor del Sol, el 

que, a su vez, está animado de un movimiento de rotación -

en ese sentido directo alrededor de su eje y por qué, tam-

bién, la mayoría de el los giran sobre sí mismos y arrastran 

satélites en el mismo sentido y además por qué las órbitas -

de los planetas son general mente circulares y están casi en 

el mismo plano. 

No obstante todo lo anteriormente expuesto, se 

le hacen a esta teoría, diversas objeciones, la principal de 
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ellas fundada en el movimiento retrógrado de los satélites de 

Urano y Neptuno que a causa de fenómenos análogos a las -

mareas. han debido desviarse de su primitiva posición, a tal 

grado. que su polo Sur i1a pasado a ser el Norte. 

Diremos que las cosmogenías de Kant y Lapla

ce. nombre éste de cosmogenías no correctamente aplicado, 

ya que no se refieren o explican el Cosmos. sino el Sistema 

Planetario, se han derrumbado debido a la teoría de la esfe

ra gaseosa. Nuestro Sistema Solar no puede haber sido una 

_________________ r:iebulos_C!_p_r_i~!!!_~a-~ót_L~~--IJ!_~_LS9!__EQ!l_la pequeña masa. -
-- ,--- -.- ----- - - que sabemos posee. una "Gig~ntesca esfera". pues en ese· c~ 

so los ·átomos se hubieran escapado, según las leyes de los 

gases. Por tanto, la Tierra no fue nunca una esfera gaseo

sa. pues no existen tan pequeñas, y menos aún puede ha-

ber procedido del Sol, pues una masa tan diminuta como la 

Tierra no podría haberse alejado de un cuerpo de tan inmen-

sa atracción como para ella es el Sol. 

Existen además de las dos teorías expuestas, -

muchas otras, una de el las originada en el año de 1, 900 y 

nacida de la mente sensitiva de Belot que expuso así la ere~ 

ción del Sistema Solar: 

Dos masas cósmicas pasaron próximas en su -

vuelo a través del Universo; la más rápida penetró en la más 
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lenta y fue frenada y lo mismo que el vapor que tropieza con 

una ola que avanza, se originaron una serie de vibraciones 

en la masa frenada. Se produjeron una especie de ondas e~ 

tacionarias y los puntos nodales fueron los planetas. Según 

Belot. entonces, la masa vibrante se condensó para formar 

los puntos nodales. antes mencionados, precisamente a la 

distancia a que están los planetas. 

3.- LA TIERRA. SU ORIGEN Y EDAD. 

Tierra: del latín terra. f. Planeta que habita-

_ -:c·-:-:=-==-.,..--=--·:- ::-:::::::-0-.= mos .. -:-.. -.-. -.- astr-.- Planeta-del sistema solar. habitado por los 

hombres. el tercero a partir del Sol. (2) <Diccionario Enci

clopédico Quillet.- Tomo octavo.- Editorial Argentina, Aris 

tides Quillet.- Año 1960 - 1964.- Pág. 248). 

Su origen lo desconocemos, las antiguas teo

rías que nos indicaban que era un fragmento, o que había 

nacido de nuestro Sol, han perdido fuerza y la han ganado 

otras que la sitúan como parte de una estrella he1·mana del 

Sol que se desintegró, lógicamente no es de nuestro conoc!_ 

miento la materia, ni podemos profundizar en ella. los en

tendidos no han encontrado una teoría que les convenza o 

les dé la seguridad des u origen. 

En relación a su existencia, a su edad, los -

científicos han podido comprobar. por medio de los datos --
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astronómicos, la estática del Universo, la mecánica de 

las vías lácteas y e! moví miento de las estrellas y n ue~ 

tro satélite, asícomo los desplazamientos de la propia -

órbita terrestre, que la tierra posee en su haber entre 

los 3.000 y 7 .000 millones de años, aunque se inclinan 

más por otorgarle los 3 .000 millones de años de existe!}_ 

cia. 

La esfera terrestre, si es que podemos -

---------- --llamarla as~ tiene un radio de 6.300 kms ., el hombre 

ha logrado penetrar as u interior aproximadamente a -

7 kms. ignorando lo que existe inás allá, se cree que -

hemos perforado sólo la mitad de su masa. 

De estos 3.000 millones de años que se -

le dan de vida, los conocedores le atribuyen un inicio 

de solidificación de 2 .500 millones de años y la existe!}_ 

cia de los primeros seres unicelulares la remontan a -

los 1.500 millones de años. El hombre, posiblemente, 

apareció en ella hace solo 600 mil años. 

En que forma se puede precisar la edad -

de la Tierra, según los técnicos en la materia es el -

tiempo necesario para que los elementos radiactivos se 

se transformen en plomo. Es. este un método moderno 

especial mente conocido con el nombre de cálculo del -

uranio. No se sabe con precisión cuanto tiempo hace 
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que existe en el Mundo el Uranio; pero diremos cuanto lleva 

en los distintos puntos de la tierra en que se encuentra hoy 

día; veamos: por descripción de un gramo de Uranio se prQ_ 

ducen cada año O, 000 000 007 6 gramos de plomo uranio, 

1 uego partiendo de la fór·mula: 

Cantidad de Plomo - Uranio 
Cantidad de Uranio X 7, 600.000.000 

Se deduce el número de años que han tran~ 

currido desde el depósito de Uranio __ en_s_u_yac.Lmie_n_to_._C_o_mo,__ 

además, se encuentra Uranio en las rocas más antigüas de-

la Tierra, éste se encuentra allí hace aproximadamente.3;000 ---'-~ 

millones de años. 

4.- COMO ESTA CONSTITUIDA. LOS ELEMEN 
TOS QUE LA 1 NTEGRAN. 

Sabemos bastante sobre las capas de la tie

rra que están más cerca de la superficie y teorizamos, sie!:!:I 

pre un poco, sobre aquellas que se aproximan más al nucleo, 

al centro de la tierra. 

Las zonas continentales de la corteza terres 

tre están formadas por distintas clases de rocas. La capa -

grani1ica o "Sial", flota sobre otra más densa llamada "Sima"., -

por su gran contenido de magnesio y que está directamente -

debajo del suelo oceánico, donde_fo_i:_r:na_l_a __ z.Qn_a_m~s_deJgada_-___ ·. 

de la corteza, aproximadamente siete kilómetros de espesor -
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~uando en las áreas continentales "Sial" y "Sima", juntas al

canzan un espesor de 30 a 40 kilómetros. 

Adentrándonos hacía el centro de la tierra, - -

nos topamos con la zona externa del núcleo, formado, proba

blemente, por metales pesados, como el hierro y e:l1 niquel, -

fundidos. Penetrando más nos encontraremos con el corazón 

del núcleo que quizás estará formado por los metales de su -

parte externa, pero en forma sólida, debido a las grandes pre

siones y con una temperatura de 4.000 grados centígrados. 

Algunos cienUficos piensan que en este núcleo existe una -

substancia de alta densidad atómica, vestigio de los átomos, -
-----·---··---·---- .. . -- - ---·· 

----·- - - ---- - - - --

punto de origen del sistema solar. 

5.- LAS DIVISIONES GEOLOGICAS. 

Por si solo, este inciso, requeriría un labo

rioso estudio, pasemos solo a bosquejar un breve resumen -

de las distintas etapas de la vida y el desarrollo de nuestro pi~ 

neta en sus distintas eras o épocas: 

La Era Proterozoica que se inicia con el pe-

ríoda: 

a) Pre-Cambriano, en que podemos decir que 

la tierra es un globo estelar de gas que gira en forma de torb~ 

llino y empieza a constituir su corteza de enfriamiento, se -

condensa el vapor de agua en 11 uvia, cuya reunión origina -
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mares y nos, es un paisaje de~ •• udo, desiertos, .velcan.e~_ql"' . . .. _,,,,,. 
cubren los campo~ de lava, clima calido e'ntrecorté:dÓ pgr,;.urÍéi 

serie de épocas glaciales. Su única végétaciá~"scm;lqs-'..,,.:t;¡as,, 
y no hay duda que el origen de la vida tien~.su- é!.l5iento en los 

mares, en algún momento de este período, aunque en forma .. " . 
. . ... . . ·· .. ··. 
muy rudi men 1aria, quizás animales de cuerpo blanCio, sj n···e_i :· · 

queleto. En la superficie terrestre carencia total de vida. 

b) El Perío~o Cambriano, este nombre provi~ · 

ne de Cambria, nombre que le daban los romanos a Gales, d!:!_ 

ró 100 millones de años y comenzó hace 600. Grandes áreas ..:.:" 

de la tierra están-cubiertas por mares que tienden a avanzar -

y retirarse de los continentes, posiblemente de esta era sea el 

Cañón del Colorado, Estados Unidos; en España_ la Sierra M.Q. 

rena, Pirineos y Asturias y toda Europa se ve asediada por -

una gran actividad volcánica. La vida vegetal se sigue pre-

sentando en los mares, en formé! de algas f!Lle sirven de ali

mentos a gusanos, medusas y estrellas de mar. La superfi

cie terrestre sigue sin sentir la viJa en ninguna forma. 

En la mita~ de este período se inicia la Era 

Paleozoica o vida antigua. 

c> Período Ordoviciense, nombre que recibe 

por la Tribu Celta de los Ordovices, dio comienzo hace 500 mJ. 

llones de años y duró 60 millones de años. 

~ Continúa en este periodo el ir y venir de -
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!O$ mares, muchas áreas que formaban el fondo del océano -

pasan, en ese momento, a convertirse en tierra firme; el -

€Urna es tibio y uniforme; la vida vegetal sigue confinada a 

lo? mares; la animal, idénticamente en el mar, pero apare

~~n los primeros vertebrados <ostracodermos). 

La vida sigue sin aparecer en la tierra firme. 

d) Período Siluriano, de la tribu celta de los 

Siluros, aquí el nivel de los mares tiende a variar con elev~ 

______ --Ciones y descensos que ocasionan cambios cíclicos en las -

~reas continentales, se forman nuevos sistemas montañosos 

--· .:::::-_ .. ~=-·------'-pi;>r plegamiento, clima templado, aunque seco en algunas r~ 

giones. Por vez primera las plantas se adaptan a la vida te

rrestre, aunque carecen de hojas <restos fósiles encontra-

dos en Australia). En el mar aparecen los escorpiones de -

tres metros de largo y se desarrollan en gran escala los arr~ 

~ifes coralinos. 

e) Período Devoniano <Condado de Devon, 1 n

glaterra) empezó hace 400 millones de años y tuvo una dura

~ión de 50 millones.' 

En este período se incrementa el nací miento -

~~ montañas por su gran actividad volcánica; la tierra em--

pieza a tomar un tono verde, con plantas adaptadas con raí

t:es. tallo y hojas, distintos tipos de helechos, etc., en el -

filar aparecen los escualos primitivos, con más de 6 mts. -

1-"-
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por lo que se ha denominado a esta época la "Edad de los peces"; 

ya que se generan los antepasados de todos los peces modernos. 

Los animales marinos se aventuran a tierra firme 

apareciendo los primeros anfibios. 

f) Período Carbonífero: se inició l1ace 350 millo

nes de años con una duración aproximada de 20 millones de -

años. Europa, con Rusia, están bajo las aguas, grandes mov.!_ 

mientas telúricos, formación de carbones y climas cálidos en -

general . Surgen los ~r..bol.es gigantes de más de 30 mts ., los -

anfibios son todavía pequeños, especies de salamandras que al 

-_-,-=-==--=-ce===--- -e-final del período llegan-a medir hasta 5 mts.- En la tierra firme 

se acrecenta la adaptación de los reptiles y algunos insectos -

desarrollan alas. 

g) Período Permiano lPerm, Provincia Rusa). 

Se forman algunos mares interiores, la evaporación origina -

los yacimientos potási<;:os, se forman algunas cadenas monta

ñosas <Apalaches y Andes), decae la evolución de los animales 

marinos y se incrementa el desarrollo de reptiles, anfibios e -

insectos en tierra firme. 

h) Período Triásico, con éste se inicia la Era M~ 

sozoica o vida media, tuvo una duración el Triásico de 45 mi

llones de años y se inició aproximadamente hace 225 millones 

de años. 

Desiertos y montañas cubiertas de matorrales -
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constituyen la superficie terrestre, nacen coniferas y helechos. 

El mar desarrolla los primeros ichthyosaurios, rápidos y vora

ces nadadores, los peces voladores y variedades distintas de -

langosta. En tierra firme aumentan la variedad y el tamaño de 

los reptiles, no alcanzan más de 15 cms .• los mamíferos son 

pequeños y de primitiva estructura aparecen las primeras mo~ 

cas y termitas. 

i) Período Jurásico: (cadenas de jura, entre S uJ 

za y Francia). Se inició hace 180 millones de años y duró 45 -

millones de años. Avanza nuevamente el mar, Europa y Asia, 

en gran parte, quedan sumergidos, aparecen las primeras --
-------·------ --- - - -----·------------- -·- ----- -----·------ -- -- --- --- -- -- - - -

flores. Surge en tierra la primera ave, todavía con muchos -

signos de reptil el archaeopteryx. los pterosaurios desarrollan 

alas membranosas, los mamíferos son aün primitivos y débi-

les. 

j) Período Cretaceo. Usla de Creta) Tuvo su -

principio hace 135 millones de años y una duración de 65 mi

llones de años. 

Los ríos fluyen lentamente y forman amplios -

deltas, emergen cadenas montañosas como el resto de los AJ:! 

des y algunas europeas; Groenlandia florece y Australia esfá 

cubierta por el hielo. 

Las flores poseen nectar. En el mar se incre

\ mentan los arenques, las sayas, tortugas gigantes y mesasa.!::' 

--- ----- ---· 
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rios. En tierra firme el dominio es de los grandes reptiles, 

aunque al final del período los mamíferos placentarios se -

desarrollan fuertemente. 

La Era Cenozoica o vida moderna se origina -

con él. 

' k) Período Eoceno, que dióprincipio hace 70 

millones de años y duró 30 millones de años. 

La actividad volcánica de este período origina i 
la formación de los Océanos Atlántico e _lndico,_J_ngla:te_r_La__I_ 

está escondida por la selva y se llena de pal meras. En el -

mar se extinguen los reptiles marinos y aparecen- los prim~===--; 

ros mamiferos acuáticos como las ballenas y las vacas mar.!_ 

nas. En la corteza terrestre surgen los antecedentes del -

rinoceronte, el caballo, el elefante, el cerdo, etc., los gra!}_ 

des reptiles han desaparecido quedando los cocodrilos, tort_!:! 

gas, etc. En Birmania hacen su aparición los monos pnm.!_ 

tivos y los gibones. 

1) Período Oligoceno: Tuvo sus inicios hace -

40 millones de años y duró 15 millones de años. 

Comienza la formación de los Alpes, se desa

rrollan las grandes praderas y en el mar hacen Slj apari-_

ción los cangrejos, moluscos y caracoles. En tierra se ob

servan los antecesores del gato, el perro y los osos, asícomo 
~- -· - ··-- ~-------· 

pequeños elefantes de trompa corta y los rinocerontes gigan- __ _ 

tes. 
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m) Período Mioceno, dio principio este período 

hace 25 millones de años y duró 14 millones de años. 

El mediterráneo quedó conformado como mar -

virtualmente encerrado y aparece totalmente definida la cor

dillera Andina. 

América del Norte se ve invadida de praderas. 

En el mar aumen 1a la variedad de peces oseos, 

abundan los tiburones con más de 20 metros de largo y dien..:; 

tes de 15 centímetros. 

En la tierra continental aparece el Procons ul, 

antropoide que habita en Africa y emigra al Asia y Europa;--==-=__c_ 

el gibón llamado Pliopithecus ell Europa Meridional y los -

pingüinos de cerca de un metro :r medio, que habitan en la 

Antártica. 

n> Período Pliocenor con una duración y pri!J. 

cipio de cerca de 10· mi !Iones de años. 

Los continentes y océanos ocupan casi la dis

tribución actual, como los mares Negro, Caspio, Aral y del 

Norte y se rompe la conexión entre Europa y Africa a través 

del Estrecho de Gibraltar. 

Los mares ven desaparecer a lo~ tilJurones gi-: ___ . __ · 

gantes y las nuevas criaturas marinas son similares a las -

actuales. 

En la superficie terrestre aumentan los tipos 
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antropoides apareclendo el Australopithecus, que marcha -

bipedamente erguido y que se puede considerar como el an

tecesor del hombre. Los elefantes se multiplican. 

o) Periodo Pleistocena: con inicio y duración 

de un millón de años. 

Mantos de hielo y glaciares cubren la mayor 

parte de Europa, América y parte del Asia en el Himalaya, -

originando con su fusión y peso los grandes lagos de Norte

américa y los Fiordos noruegos. La vida en el mar podemos 

decir que es muy similar a la actual. 

_ _ La masa terrestre_es testigo del arribo de la -

inteligencia, el surgimiento evolutivo del hombre que se -

originó probablemente en Africa y de ahfpasó a Europa, Asia, 

y América, el hombre utiliza la piedra para hacer herramien 

ta y armas de defensa. 

p) Periodo Holocen0: este periodo dió princi

pio hace 10 mil años, con el deshielo aumenta el nivel de -

los mares, inundando y formando el canal de la mancha -

que separó a 1 nglaterra de Europa Continental. Nacen los...:. 

robles y los sauces, los abedules y los álamos. 

En este periodo el hombre aprende a valerse, 

\ es.1deci~ a domesticar los animales, a utilizarlos como bes

tias de tiro y carga e inicia la etapa del cultivo de la tierra y 

el tratamiento y utilización de los metales. 
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Siguiendo la trayectoria de estos periodos ve-
\ 

,,-" mos que la existencia del hombre en el planeta ocupa una .>. 
mínima parte de la historia des u vida y origen; pero esta 

mínima etapa encierra la de más trascendencia, la de más 

importancia, ya que representa la lucha del ser humano 

para liberarse, en una parte, de las fuertes presiones na

turales y por otra de las fuerzas creadas por el mismo, las 

presiones sociales. 

--------------· ·, 

¡ 

j 

.. -i 
i 
1 

i 
1 -----1 

! 



C• A P 1 T U L O 111 . 

.. EL HOMBRE EN EL T\ EMPO. -·---------------·--·¡ ------- - . 

UN 1 CO. - Las primeras apariciones de vida 
humana en el Planeta. 

1 
• 1 

1 
- 1 

1 

1 
' _______ } 

. i 
1 
1 

- ---·-·-----· --.. ~ .. ~6•'1.0~.~--· 



C A P 1 T U L O 1 1 1 . - EL HOMBRE EN EL TIEMPO. 

El tiempo no pasa 
El tiempo es estático 
Es el hombre el que pasa 
por el tiempo. 

<El Autor> 

UNICO.- LAS PRIMERAS APARICIONES DE VI DA HUMANA EN 

EL PLANETA. 

Siempre me inquietó, desde_ tempr:ana_edad, __ eJ ___ _ 

Universo, la Tierra y la vida, ello me orilló, a los 14 o 15 años 

a escribir, al tener los primeros contactos con la idea del áto-::::==----==o:J 
! 

mo, el cual se nos presenta como un sistema solar en el que-

giran los electrones, en siete capas, alrededor del núcleo atQ._ 

mico, sobre un pequeño cuento, en el cual los protagonistas 

rompian,,con una nave interestelar, Ja" Membrana" de nue~ 

tro Universo y caían, saliendo de nuestro átomo sistema 

solar, en otro átomo que a su vez pertenecía a otra molécula 

mayor, dependiente de un nuevo Universo; ¡La nave habías~ 

fido del ojo de un gigante, el ser hu mano vivía en el cuerpo -

de otro hombre, que con toda seguridad formaba parte del cue..r. 

pode otro inmensamente mayor ~ 

Que misterio encierra el átomo dentro de la i!}. 

tegración de nuestro sistema solar, de no-estro-i:Ha-neta;-de -

nuestro propio cuerpo, éste, a mi entender, es todo un gran 
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Universo. La estabilidad del átomo frente al medio externo depe!:!_ 

de del número y distribución de los electrones; la estabilidad per. 

fecta se alcanza cuando la capa externa está saturada de electro

nes. De este modo el átomo es tan firme y cerrado en sí mismo 

que no se puede atacar de ninguna manera. Esta "cosa" perfec

ta. nos preguntamos, integrará la vida ? ¿cuando lo llegare -

mos a saber ? quizá nunca o pronto, ese es el dilema. 

- --- De los fenómenos geológicos, estudiados en el c~ 

pitulo anterior y acontecidos en los 4.500 millones de años que-

_-----'-=------- lleva de existencia nuestro planeta, sólo se puede seguir la pis -

ta. con cierta verdad, en los últimos 600 millones de años. casi 

nada se sabe de las circunstancias imperantes durante los pri m~ 

ros 1.000 millones de años, antes de que se consolidara la cort~ 

za terrestre. Los historiadores tienen solo rumores de hace unos 

6.000 años escasos del pasado histórico; pero los geólogos pueden 

reconstruir, con bastante precisión, algunos hechos sucedidos 

tiasta 600 millones de años antes del inicio de nuestra historia. 

Esta documentación se fundamenta en las rocas y los restos tos_! 

lizados de plantas que muchas de ellas contienen. 

No obstante que es poco lo sabido acerca de los -

3.000 millones de años antes de que se comenzase a endurecer 

la corteza terrestre, res u Ita claro que las más antiguas y prim_!_ 

tivas formas de vida, como las algas marinas y seres invertebra 



-3-

dos igual mente marinos, han tenido que estar sujetas a evol u

ción a través de muchos millones de años hasta que quedaran 

plasmados. en petrificación, es decir fosilizados. eh las rocas 

que se formaron hace más de 600 millones de años. 

Algunos vertebrados. los más antiguos tipos de 

peces. no aparecen hasta pasados otros 100 millones de años. 

Los mamileros se remontan todavía a una dis -

tancia que se antoja infinita: 250 millones de años; el propio -

___ : ____ h_()_rn_l:>re aparece. asi se __ ~t:"_f:?e, du~ant~_E:!l_último millón de años. 

·-- -· ---- ------··----- -

El curso de la evolución no ha sido cómodo, ni 

tranquilo; algunas plantas y animales evolucionaron sólo para 

desaparecer algunos millones de años más atrás, otros sin el}! 

bargo. han resistido casi sin cambios muy apreciables, apenas 

visibles. 

Los grandes movimientos telúricos_ que ocasio

naron cambios de la corteza terrestre, que modificaron a la 

Tierra geográficamente y alteraron el curso de los climas y al 

mismo tiempo influyeron en la evolución y distribución de la -

vida animal y vegetal. 

- A lo largo de las eras o etapas geológicas de la 

Tierra. sucedieron transformaciones, repetimos, en la corte-
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za terrestre que de nuevo fueron causa de interrupción en el 

registro pétreo de acontecimientos, aunque en un grado me -

nor. 

Por la investigación geológica hemos logrado 

saber que el le6n, el rinoceronte y el elefante vivieron, hace 

muchos siglos atrás, en las zonas que ahora constituyen los 

paises europeos y que la cima del Everest, en épocas remotas 

estuvo cubierta por las aguas del océano. 

Desde la antigüedad se ponían frente a frente 

~ 
i 

·-1 
l 

dos doctrinas sobre el origen del hombre, -una-nacida-de-1a--=----·-

creencia religiosa: 11 Formó, pues, el Señor Dios al hombre, 

del lodo de la tierra, e inspiróle en el rostro un soplo de vi --

da y quedó hecho el hombre viviente con alma 11 l 1 ) 

l La Biblia.- Génesis, 2) y otra que nos indica que el hombre 

proviene de especies animales inferiores. Pero esto no es -

únicamente desde el punto de vista cienti1ico, ya que,. algu -

nas tribus indígenas creen adivinar su origen en el coyote, -

el elefante o cualquier animal que se posara sobre cuatro pa

tas. Los 1 roqueses se creían descendientes de las tortugas -

gigantes de los pantanos, los 1 neas se veían reflejados en sus 

ancestros bajo la figura del puma. Algunos aborígenes afric~ 

nos creen derivarse de la hiena, el antílope,-etc-. 
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La leyenda religiosa de la Biblia la hemos refe

rido en párrafos anteriores. Existe también la vieja versión -

babilónica que nos expone que el hombre fué creado por el 

dios Baal, mezclando el limo o tierra con su propia sangre. 

Los egipcios indicaban que el hombre había sido moldeado en -

arcilla por el Dios Supremo, al igual que los griegos que re -

presentaban en su leyenda la mano de Zeus creándolo en arq 

lla y el beso de la diosa Atenea dándole vida. 

Anaximandro de Mileto < 610- 547 A.J.C.) 
----:-::_---= :~-=---y Anaxágoras de Clazomeno --csoo --- 428 -A~] .e-:-> indicaban 

que el hombre había surgido de la tierra o limo y el agua, con 

la influencia del sol. Estos mismos elementos son los que nQ_ 

sotros conocemos como formadores de la propia tierra. El ho!Il 

bre, pensaba Anaxi mandro, tuvo apariencia de pez y no perdió 

ésta hasta adaptarse a la tierra firme. El segundo, es decir -

Anaxágoras de Clazomeno, tuvo el mérito de razonar que el -

hombre no había adquirido su 1 ugar preponderante en la nc.t_!:! 

raleza por la simple razón de la inteligencia, sino por la posi

bilidad de utilizar sus manos y como este sabio negó siempre 

el origen divino del hombre, estuvo a punto de perder la vida. 

Aristóteles < 384 - 322 A.J.C. ) consideró 

siempre al hombre como elemento o ser viviente integrante de 

la fauna, agregándole solamente, el epíteto de "Politikon" 
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( Social ) es decir, ser viviente social. El discípulo de Platón 

afirmaba que el hombre era pariente próximo de ciertas esp~ 

cies de animales y lejano de otras especies y por exponer es -

tas ideas fue perseguido feroz mente al grado que tuvo que r~ 

fugiarse en la isla de Eubea, donde finalmente murió. 

Apareció una etapa en que el hombre, a tra-

vés de estudios antropológicos,. intentó desentrañar el mist~ 

río de su derivación y origen y por ello, desde la etapa prim.!_ 

tiva, el cartaginés Hannon confundió a unos gorilas africa--
-- --- c-=-=--::-ños con hombres n-egrosvell-Üd-os;--a-lc)s-qile-sedió, después, 

el nombre de Horno Silvestris, es decir, hombres de los bos -

ques, coincidiendo con el nombre de orangután que significa 

lo mismo en la lengua de los indígenas del Archipiélago de la 

Sonda. 

En la antigüedad los egipcios recurrieron a -

la disección, asícomo Herófilo, hasta Roma, con Galeno de -

Pérgamo ( 131 a 200 D. C. ) que fué el último gran natura-

lista y médico de su tiempo, intentaron escudriñar en el mi~ 

terio del origen del hombre, hasta la llegada de la iglesia en 

la Edad Media, que con claro retroceso, intentó detener el -

avance de la ciencia. Pero aún en esta obscura época de la -

humanidad existieron hombres valerosos como Andrés Vesa

lio, que vivió de 1514 a 1564 y escribió la maravillosa anatomía 
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intitulada " De la composición del cuerpo humano", William 

Harvey ( 1578 - 1657) que hizo importantes estudios sobre la 

circulación sanguínea que desembocaron en la actual fisiolo

gía moderna y por último Nicolás Tulp < 1593 - 1674) autor de 

la primera anatomía comparada entre el hombre y el antropol._ 

de. 

Desde luego, no era posible pensar que la an~ 

tomía,_por sisola, era suficiente para encontrar el origen y 

la evolución del hombre, por ello, el famoso botánico sueco -

·----·---:.::... ________ un neo .( 1707 - 1778 >, ideó la clasificación que sirve de base 

al sistema actual. Linneo indica que las especies vegetales y 

animales sen invariables y permanecen inmutabies, tal como 

ellas han sido creadas por Dios, pero esto fué solo en la pri-

mera etapa de su vida ya que cerca del final de su existencia, 

dudó de su fórmula y, por medio de sus estudios, no solo 

comprobó la evolución de las especies, sino que, aún en esos 

días, podrían generarse nuevas. A tal grado es esto cie:rto -

que Linneo, aún conservando su profunda fé religiosa, clasJ. 

ficó al hombre entre los monos antropoides, separando a és-

tos de los demás monos. 

Por los años de 1750 y principal mente por me 

dio de los escritos del famoso sabio ruso Lomonossov, precur_ 

sor del evolucionismo, se indicaba que todo fenómeno natu--

-- --···----- ···- ---~--------"---



-8-

ral debía ser explicado por causas naturales. La influencia de 

la doctrina de Lomonossov y su compatriota Carlos Ruhle 

( 1814 - 1858) catedrático de la Universidad de Moscú, que se -

adhirió después a la idea de la evolución de las especies de 

Darwin, influyeron grandemente en el ambiente francés vi 

niendo a enfrentar las dos doctrinas referentes a la relación -

de parentesco del hombre con los animales; la primera de ellas 

iniciada por Buffón ( 1707 - 178"8) que indicaba que los anim~ 

les a diferencia del hombre no dirigen a las especies más déb.!_ 

___ _les,_ sino que_s_~_la~_c;_o_m~JJ_y_qµ_e_, _por:_Jo_mJsm_g, existe un fo:- __ . 
-- -------------- -· -

so psíquico infranqueable que nos impide siquiera imaginar -

que el hombre se deriva de seres inferiores. 

La segunda teoría, que negaba una diferencia 

cualitativa entre el hombre y el animal,estaba representada 

por los filósofos materialistas franceses. 

En el año de 1809, el sabio francés Lamarck 

( 1744 - 1829 ) en su "Filosofía Zoológica" nos indica que los -

seres vivientes superiores se han desarrollado partiendo de e~ 

pecies inferiores y que los primeros hombres procedían de m_Q 

nos antropoides. Refutaba la teoría de la creación de los seres 

vivos y se esforzaba por demostrar que una especie se fundaba 

y derivaba de otras, después de una larga serie de transform~ 

ciones, bajo la influencia de cambios del _ _!Tl_edio. No obstante 
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Lamarck daba una importante función, en el proceso de la evo

lución. a cierto fluído, que al circular a través del cuerpo im

pregnaba a las partes del mismo, que deberían transformarse, 

para asípoder responder al medio exterior al que deberían en -

frentarse, agregando además, que las especies superiores po--

drían transformarse y evolucionar a vol untad. Hoy se ha col"!l 

probado que esto es falso, pero aún as~ es indiscutible la obra 

grandiosa de este hombre. 
------------

Estas teorías y conceptos fueron apoyados por el 
- . ------ -

---- -----------natühsta francés Geoffróy de Saint - -Hilaire ( 1772 - 1884 > 

que en sus estudios sobre anatomía comparada y embriología, -

adquiere la certidumbre de que todos los animales derivan de -

un cierto tipo inicial. siendo imputables las diferenciaciones a 

la influencia del medio. 

Uno de los principales adversarios de estas teQ_ 

rías era Jorge Cuvier ( 1769 - 1832 ) quien gracias ·a su gran -

prestigio, no asípor los conceptos da su antítesis, frenó dura_!} 

te cerca de cincuenta años las teorías evolucionistas y no fué 

sino hasta que surgió la figura del sabio inglés Carlos Darwin

< 1809 - 1882) quien a bordo del 11 Beagle11 y durante un viaje de 

cinco años alrededor del mundo, reúne elementos importantí

simos para indicar que las especies no son invariables, que la 

fauna y la flora actuales, no son semejantes a las de las épo--
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cas geológicas anteriores a la nuestra, pero que se derivan sin 

embargo por vía de evolución. 

La teoría de Darwin, algunos de cuyos puntos -

han sido corregidos y ampliados, ha echado abajo, para siem -

pre, las teorías que indican que el mundo viviente no ha sufr_!. 

do ninguna transformación ni evolución. 

Darwin en el año de 1871, lanza al mundos u -

obra 11 El Origen del Hombre 11
, tema que en el trabajo 11 Sobre 

-"'=-el origen de las especies-'-7-sólo había- esbozado; tomó algunos 

conceptos de Lamarck como aquel que este ilustre sabio expo -

nía: .... " Si verdaderamente alguna raza de mono, alguna 

raza particularmente evolucionadél, se hubiese visto obligada -

por las condiciones naturales o por otra razón, a abandonar su 

existencia en los árboles y si ciertas especies de esta raza, de~ 

pués de un gran número de generaciones, hubieran sido llev~ 

das a no servirse más que de sus miembros inferiores para ª'l. 

dar. no hay duda de que esas criaturas cuadrumanas habríaQ_ 

se transformado a la larga en bimanas y que el pulgar de sus -

pies habría perdido la facultad de oponerse a los otros dedos. 

Si, por otra parte, esos monos hubieran tratado de adquirir la 

posición vertical para poder hacerse los dueños de los contor -

nos y observar más de lejos y más alto y si, generación tras g~ 

neración, esta costumbre se hubiese conservado, no cabe du-
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da de que sus pies mismos habrían adquirido la forma convenie!J. 

te a la posición vertical y que esos animales no hubieran al fin -

podido moverse con dificultad en cuatro patas. Y en fin, si esos 

individuos no utilizaban más sus quijadas como un arma para -

morder, desgarrar y atrapar, sino únicamente para masticar, su 

hocico habríase reducido más y más, y lentamente se hubiera -

transformado en un rostro hu mano" ( 2) (Traducción libre de 

la obra: 11 Philosophie Zoologique 11 
.- Lamarck.- París.- - -

Clamber Violé Ed. año 1937 .- Pág. 21 ). 

-.,,~_-__ -___ -_:::- -==---=-~----:- e-=--=-=-=- En-esta obra,-~arwin,- obra que enmarca su apo-

geo cientilico, -prueba que la evolución ha englobado al hombre -

mismo, que éste no ocupa un 1 ugar privilegiado en la naturaleza 

y que no es sino el último eslabón, el más alto, de la cadena de

la evolución de los seres vivos. Comprobando la existencia de U.
gas que unen al hombre con los animales, sobre todo a los mo-

nos, demuestra que el hombre y los monos antropoides nacieron 

de antepasados comunes en el curso de antiguas eras geológicas -

posteriores. 

Pero Darwin no concluye ahí, sino que va más -

lejos, enunciando una serie de teorías interesantes, donde señ~ 

la la importancia de la marcha sobre las extremidades inferiores 

y la liberación de las manos. Además se esfuerza en determinar 

las condiciones que permitieron al hombre y a sus antepasados 

__ _...a fabr:.icaLinskumentos de trabajo Y-emite la opinión de que lle-
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garon a eso fortuitamente, al romper piedras, lo que les dió 

ideas de fabricar útiles de trabajo. 

Las teorías de Darwin, con variantes, han - . 

sido confirmadas con el hallazgo de huesos de antropoides -

y de prehomínidos, por lo que es, a grandes rasgos, recono 

cida. 

Después de referirnos, en forma res u mida, 

a algunas de las teorías más importantes, así como, a los -

. autores de las mis mas, tomemos como guía al Dr. Fritz Kahn 
-- - ---~- -- - ---------· 

·para algunas ideas sobre los primates inferiores, es decir, -

los monos. 

En todas las clases de animales recibe el nom 

bre de Rey aquel que encarna con más fidelidad la idea fund~ 

mental de la clase. Entre los peces, los que reciben ese til'=!_ 

lo no son los lenguados que se aplastan contra el fondo, ni -

la anguila que vive entre el cieno, sino el 1 ucio y el tiburón, 

que son ágiles nadadores. 

Entre las aves no es el torpe pingüino, ni la 

corredora avestruz, sino el veloz halcón. La característica 

esencial de los mamíferos es el cerebro y por tanto será más 

importante aquel que haya desarrollado el mayor-cerebro·.-

Este es el género de los monos, los llamados primates. 
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El dr. Kahn nos indica que la novedad en el 

.- cerebro de los mamileros no consiste tanto en el aumento -

general de las partes existentes sino en la aparición de un 

tejido nuevo, llamado Neocerebro. Aparece en los reptiles, 

se expansiona en los mamileros, empuja al Paleocerebro y 

lo hunde en la profundidad. El Paleocerebro es el asiento 

de lo animal, del instinto y de las funciones automáticas 

como la respiración, la presión sanguínea y la circulación 

de la sangre; en él radican los centros del hambre y la sed, 

la vigilia y el sueño, la agresividad y el temor,_ a~_ec;t@__el -=---------· 
- - - - ----------·------------

impulso sexual, el amor maternal y el instinto de conserv~ 

ción de la especie. 

El Neocerebro produce campos que se extie!l 

den como un tablero de ajedrez y cuyo número aumenta en 

el curso de la evol uc1ón. La suma de sus funciones produ

ce esa aportación de las impresiones externas a la experier:!._ .. 
cia interna, que designamos con el nombre de conciencia. 

Todos 1 os mamíferos poseen n eocerebro; de -

bido a ello se puede adiestrar a los perros, caballos, elefan-

tes, leones marinos, etc. 

Este autor indica que eLmono_es_descendieg_ 

te de pequeños ma mi1eros, parecidos a las ratas o a las ardl._ 

llas y a los que se dá el nombre de i nsectrvoros, que eran -

1 

¡ 
! 
1 

i ------¡ 
i 

--- : 
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unos pequeños animales que vivfan en los árboles y a los cua

les, posiblemente, podría considerarseles como un mono muy 

-primitivo. Poseía este insectívoro una bolsa incubatriz en el 

vientre por lo que recibía el nombre de mono marsupial. 

Es un hecho sorprendente, pero confirmado -

repetidamente, que el trepar a los árboles favorece el desarro

llo de la inteligencia y gracias a la acción de trepar conviene -

--------la. utilización de la extremidad superior que a través del tiempo 

se convierte en mano. ¿ Qué es una mano ?, diremos que 

------ ---·-.:...-una extremidad que sostiene es una pata y el extremo de la mi~ 

ma. es el pie; la extremidad que coge es Ún brazo y su extremo 

es la mano. Los monos no son precisamente cuadrumanos, 

pues utilizan su extremidad posterior para sostenerse y el ex -

tremo de este órgano de sostén es un pie típico, que posee las 

estructuras de apoyo formadas por el talón y la planta. En 

cambio, su extremidad anterior es un brazo con una mano, 

que hace la función de asir y que no se utiliza como sostén, -

comq en el caso del caballo y en consecuencia, no es una pata 

anterior, sino un brazo. repetimos. con una mano cuyos de -

dos se mueven libremente. Lo característico de la mano no es. 

como se oye corrientemente, la posesión de un pulgar. El pu_! 

gar es un dedo que puede oponerse a los otros. Los monos pu_!l 

den oponer su dedo gordo a los restantes, ya que también uti!!_ 

zan los pies para trepar y por tanto llevan otro_ pulgar en el 

r 

---------------------~~ 
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pie; a pesar de lo cual éste no se ha convertiC:o en mano. Reci

procamente, una mano sigue siendo mano aunque no lleve 

pulgar. En muchos monos el pulgar está muy atrofiado, por -

que no lo utilizan; este es el caso de todos los monos superio-

res, lo que constituye una prueba indudable de que el hombre 

no puede descender de ellos, puesto que el hombre posee pul-

gar y muy desarrollado, por lo que no puede proceder de anim~ 

les cuyo pulgar se ha atrofiado; pues los órganos atrofiados no 

reaparecen de nuevo. El caballo, que ha perdido cuatro dedos, 

· no puede volver a ser pentadéOictilo; el puJg~r: ?!rofiado de los -=-
---~---"' -=---=-~~~~~-=;;º- pu~d~- ~larga-rse d~-~--;;~~~ .---El ant~pasado del i1ombre 

hay que buscarlo en el tronco remoto de los monos primitivos, 

que poseían todavía el pufg¿r desarrollado. Lo mismo puedan -

descender los monos del -hombre que viceversa, pero ni una ni 

otra cosa son ciertas. El hombre no es un mono elevado, ni -

el mono es un hombre degenerado. Somos nietos del mismo -

abuelo y venimos del mismo tronco. 

El desarrollo de la extremidad anterior para for_ 

mar el brazo y la mano, junto con la aparición del Neocerebro, 

es el acontecimiento esencial en la historia de los primates y 

está ligado a ella de un modo inseparable. Sin mano no hay -

cerebro. Los vertebrados desprovistos de manos, como los pe

ces, reptiles, aves y mamiferos, tienen que utilizar las man<!f 

bulas para lei Q!:.~ílSJQ_l]__y_fragmentación delos é.limentos y por 

i 
i 

l 
-1 

' 
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eso poseen mandfbulas fuertes._ Pero el animal trepador. que 

ha desarrollado la mano prensora. su jeta léi presa con ella y 

la despedaza; de este modo se descarga el craneo del trabajo de 

las mandíoulas y por encima de la mandibula reducida se gana 

espacio para la expansión de la cápsula cerebral. 

---·-------------- -- ----·-----·---·-- . ·- . - --·-··· --- - - -- ·-- -- ·---------- ·- ···- -- -

' -- -·-----·----·--- -----! 
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C A P 1 T U L O 1 V . - LOS ANTEPASADOS DEL HOMBRE. 

1.- EL ORIGEN. 

Decir que el hombre es una mezcla 
de fuerza y de debí lidad, de 1 uz y 
de ceguera, de pequeñez y de grandezc 
no es hacer su proceso: es definirlo. · 

< Diderot >. 

Pasemos ahora, aunque en forma breve a estudiar, 

después de i1aber expuesto algunos conceptos que consideramos de 

importancia sobre las teorías del Dr. Fritz Kahn, a los antepasados 

animales del hombre y es necesario para ello remontarnos al co -

mienzo del terdarfo~hace aproxfmadarriente-60 millones de años, -

cuando vivían los monos insectívoros, que mencionamos anterior_ 

mente y que se dividieron en dos ramas evolutivas. La primera, -

que nos llevó a los platirrinos, monos de nariz ancha ( ContineQ_ 

te Americano) y los catarrinos, (viejo continente) o monos de -

nariz estrecha, que son los que verdaderamente tienen un inte-

rés especial para este estudio. 

El vestigio más antiguo, sobre lo que posiblemente 

era un tipo de este mono, se encontró en las capas geológicas del 

Eoceno (terciario inferior), en Birmania. Era un simple frag -

mento de quijada inferior perteneciente a una rama denominada -

Ampllipithecus. 

En el Cairo, al sur de éste para ser más precisos, 

___ es_encontrada,_ en las_capas geológicas del Oligoceno superior, 
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una quijada de Parap1thecus, especie de la que salió una rama 

que conducía a los catarrinos: Fué hallado también el 

Propliopithecus, que demostraba ciertos adelantos y progre -

sos en relación a los monos precedentes, apareciendo también 

como antecesor de la especie denominada Dryopithecus, que -

vivió en la era Terciaria y que desarrolla un importante papel 

en la evolución. Este último tiene como característica nota --

ble en los molares inferiores, sus coronas _gue ti~_ne_n cinco -___ _ 

cuspides, tres de ellas exteriores y dos interiores, aspecto que 

le dá gran semejanza con la transformación de las d_enttc::iones,--=

de los actuales antropoides y de los tipos humanos. 

En el año de 1933, fué hallado en Kenya, muy 

cerca del lago Victoria, al igual que otro en 1948, en una capa 

del Mioceno, un antropoide llamado Proconsul, así como otro 

denominado Oreopithecus, encontrado en 1949 en una capa de 

lignito del Mioceno en Toscana, Italia; antropoides estos per~ 

necientes, sin duda, al Dryopithecus, anteriormente menciQ_ 

nado y que es la rama en que hasta ahora se piensa arrancó -

la etapa evolutiva hacia el hombre. 

Deducimos entonces que en la era terciaria vi 

vían los antepasados del ~_!Tlbre y de l()~--~ntr~p~i-~_e~~~!u~e_? ____ _ 
y pensamos también, que las etc.pas siguientes de la evolución 

de las dos ramas debieron llevarse a cabo por distintas vías y 
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· en diferentes medios. Una de esas ramc.s no arroja mé'.is que 

animales tales como los monos Emtropoides, antiguos y los ªE 

tuales y, la otra, que sobrepc.sc. el límite animal y nos condi¿_ 

ce héista el hombre. 

Debemos ahora preguntarnos: ¿ Cuales son 

las características esenciales de la evolución del hombre ? . 

Empecemos desde el punto de vista morfológi -

co; en primer lugar diremos que anda en posición vertical y 

el volumen des u cerebro es absoluta menta superior al de 

los otros animales y he aquí lo fundamente.!, lo méÍs importa!!_ 

te; los estudios de los especial is tas en la materia nos indican 

que la capacidad craneana de los monos del antiguo mundo -

era aproximadamente de 200 e. e., la de los primates s uperiq_ 

res, es decir, de los antropoides, ascendía a 400 e.e. y ba -

sándose en los cinco hallazgos más importantes, que de nin_ 

guna manera indicamos sean una formé. directa h~reditaria 

de padres a hijos, sino repetimos, por ser los más importan -

tes encontrados en la historia de la humanidad, aumentan -

aproximadamente de 750 e.e. a 1.250 e.e., en esta forma: 

El hombre de Java 750 e. e.; el de Peki n 900 

e.e.; el de Heidelberg, inmediatamente daspués del 2o. perfQ_ 

do glacial, 1.100 e.e.; el de Neanderthal 1.200 e.e.; y por úl -

timo el de Cromagnon que llega a los 1.250 e.e. 
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Si analizamos los craneos de un mono y del 

hombre encontraremos que el peso máximo en la cabeza del 

primero se concentra en la mandíoula y el del segundo en el 

cerebro, a esa diferencia, habrá que agregar que el punto -

más saliente del antropoide en la cabeza es precisamente la -

· mé.mdíoula inferior y en el hombre es la nariz .. También de

bemos hablar de la diferenciación de sus pies y manos. Pero 

al mismo tiempo que esas alteraciones físicas, aparecieron -

otras modificaciones como la de que los anfepasados del hÜfll 

bre se conjuntaban para vivir en sociedad, iniciando de esta 

forma la etapa de hominiz:ación. 

Así hacia el final ds la Era Terciaria, aproxi -

mc;damente al principio del ioceno, ciertos monos antropoides 

como los driopitecos, o monos de los bosques, empezaron a -

dividirse en dos grandes ramas, unos permanecieron en los 

bosques, en los que siempre habían habité.do y los segundos 

se lanzaron a los lugares poco arbolados y llenos de rr.atorr~ 

les y rocas, en las mandíbulas de estos ya est&n agrupados -

los dientes laterales para formar las muelas tricúspides. PQ 

demos agregar que este cambio de medio, el de abandonar las 

zonas arboladc.s, no fue ciertamente por causa de suerte, ya 

que desde la época terciaria el clima va tendiendo a volverse 

frío, anunciando la llegélda de lc; época glacial cuaternaria, -

lo que da origen, natural mente, a la disminución de zonas -
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boscosas y selváticas y un ensayo para el Dryopithecus de -

una nueva vida. Esta nueva etapa, el dejar lo que sus ant~ 

pasados poseían y tenían por costumbre, tal como alimentar_ 

se de pequeños roedores, raíces, tallos tiernos, insectos, -

gusanos, huevos de ave y viv 1endo la mayor parte del tiem -

po en los árboles que le servían de hogar y protección, los 

driopitecos de las estepas desarboladas, es decir precisame_!J 

te al no haber árboles no pudo "trepar a ellos y por lo tanto -

aprendieron a moverse por la tierra, sirviéndose de sus ex_ 

__ tremid;¡des ~nferiores.excl usivamente para andar, haciendo 

así una distinción entre las extremidades inferiores y las -

superiores, las cuales utilizaba para tomar objetos o alime_!J 

tos. Esto motivó que dichos antropoides adquirieran la pos_! 

ción vertical lo cual dió como resultado que los largos bra-

zos se acortaran, los hombros se ensancharan y las cortas 

piernas se alargaran. El arco del pie empezó a formarse -

para contrarrestar los choques producidos por el continuo 

marchar; el pulgar de la extremidad inferior se fortalece y 

se acerca a los otros dedos formando el dedo gordo y se de -

sarrolla en la pierna, por el ejercicio constante la pantorrJ. 

lla, la columna vertebral se suaviza y la cabeza se transfor_ 

ma visiblemente, diremos siguiendo al Dr. Kahn, que el -

Pithecantropus no poseía lóbulo frontal ni metencéfalo, 

que es la formación que comprende la protuberancia an u--
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lar, los pedúnculos cerebrales y el cerebelo y en cuyo interior, 

según indican algunos autores, parecen residir los instintos -

animales de la sensualidad, asesinato y con frecuencia, dicen, 

se observa en los criminales una hipertrofia de esta esfera; en 

el hombre de Neardenthal, se presentaba esta característica, -

era un cerebro grande, mayor que el nuestro, pero dicen era 

un bárbaro, sáturado de instintos y carente de frente elevada -

y las teorías modernas, aunque no se conoce mucho al respe~ 

to, dicen que en el lóbulo frontal quedan comprendidas las cu~ 

lidades psíquicas y moró les superiores, ahora bien en cuanto 

a las características neardentalesas en algunos individuos de -

la era actual diremos que el eminente sabio que fue Darwin, 

así como Nietzche y el propio Novel, las poseían, es decir fun -

damentalmente los arcos superciliares, pero esto no quiere d~ 

cir que imperasen en ellos los instintos bc:;roaros del hombre -

de Neardenthal. 

Por último la mano sufre grandes transforma -

ciones, por el pulgar sumamente desarrollado, la mano cons -

tituye el fenómeno más sensacional y notable. Con ella blande 

el feroz garrote, que da a esta semihombre gran ventaja sobre 

otros animales, a tal grado que les infiere la muerte y lo utili

za como elemento de trabajo para remover la tierra y encontrar 

alimentos. Teniendo ya sus manos libres los antropoides po-

dían, sin grandes dificultades, romper una piedra con otra y 
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escoger entre los fragmentos aquellos que tuvieran la punta 

y los bordes afilados para poder utilizarlos y aunque represe_!:! 

ta una fabricación muy primitiva no por ello dejan de serlo, 

es decir hechos a propósito y con un fin. 

También es interesante el aclarar que el ca!:!} 

;;, bio de alimentación es muy importante, ya que la alimenta--

ción vegetal, tan abundante en la zona selvática, es escasa 

en la estepa y empezaron los antropoides a comrnr11rse_en_-_-___ _ 

carnívoros y, además coma perdieron ag1l 1dad, necesitaron -

agruparse y aprender a ce.zar juntos, en cuadrillas, -arma~"'.". =-====-c.:. 
dos con fuertes garrotes, piedras y cuernos afilados, repar -

tiéndase entre ellos, no 1 uchando entre sr; las piezas cobré!_ 

das en forma equitativa. 

Sus actos y su conducta que en un principio 

eran puramente instintivos se transformaron en actos con~ 

cientes, debido al desarrollo de su cerebro y su primitiva 

industria. 

Pero repasemos la evolución histórica del n_il 

cimiento del hombre, como mencionamos cmteriormente, a 

fines de la era terciaria, los Australopitécidos de Africa del -

Sur no son precisamente los antepasados méÍs antiguos ni -

los más primitivos del hombre, pero son de gran importan -

cía en el estudio de éste, por lo que daremos una descrip ---
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ción de los mismos. 

2.:- LOS AUSTRALOPITECI DOS. 

En el año de 1924 el profesor R. Dart, de la -

Universidad de Johannesburgo, tuvo ocasión de examinar un 

craneo que se había encontrato en una cantera en las cerc~ 

nías de la región de Bechuanaland, que parecía de un mono 

joven, pero una vez prepan;do, se comprueba que ese pequ~ 

ño craneo se componía de un vaciado natural de la ~avidad -

' cerebral, COll.-SU p-arte facial ciúir completa~ -de Í:IOS quijadas - -

con dientes y la parte derecha de la bóveda craneana. El es

tudio de la dentadura muestra que se trataba de un individuo 

de aproximadamente 6 años de edad. _El profesor creyó, en un 

principio, que se trataba del craneo de un joven antropoide, 

pero al analizarlo con mayor detenimiento descubrió en él -

características hu manas, entre otras, la pos 1ción del ah uje_ 

ro occipital en la base craneana que indicaba, claramente, -

la posición vertical característica fundamental que no poseían 

los otros antropoides y en el vaciado, que hizo dicho profesor 

del craneo, tantas veces mencionado, le permitió descubrir

que este joven antropoide había desarrollado su cerebro de tal 

manera, que le permitió vivir en condiciones distintas a las 

de sus semejantes. 

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

• j 
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Para reafirmar lo anteriormente expuesto. -

el 1 ugar donde se encontró dicho craneo. no era puramente 

selvático. sino que este ser vivía entre peñascos, con gru -

tas y cavernas, es decir, había dejado de ser un antropoide 

selvático para convertirse en un ra b1tante de las estepas. -

conviviendo en cuadrillas y cambiando hasta su sistema de 

nutrición, empezando ya a ali mentarse con carne. funda -

mental mente de antnope. 

Dart publicó, en relación a la importancia -

---de este descubrimiento. en el año de 1925, una memoria en 

la cual lo designaba con el nombre de Australopithecus 

Africanus. indicando que este ser se encontraba a la mitad 

del camino entre el mono y el hombre. Pero la mayoría de 

los científicos de la época no creyeron en este "eslabón per. 

dido 11 a excepción del norteamencano Alex Hrdlicka, direc

tor de la sección de antropología del Museo Nacional de 

Washington y el inglés Robert Broom, célebre médico y pa -

leontólogo que demostró como los mamíferos surgieron de -

los reptiles; este último descubre un craneo s1m1lar. en el 

-año de 1936, en la cantero de Sterkfontein, pero de un an -

tropo1de adulto, al estudiarlo se da cuenta que pertenece·a 

otro tipo que denomina "Plesianthropus Transvaalensis" y 

poco después, en Kromdraai, encuentra otro fragmento de 
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era neo de tipo diferente al que des 1gna como "Paranthropus 

robustus" y más tarde, en la cantera de Sterl<fontem, al 

reanudar nuevamente sus estudios en esa zona, encuentra 

una cabeza completa, a excepción del maxilar inferior, de -

una hembra adulta de Ples1ántropo, a la cual se le d1ó el 

nombre de "Madame Ples". El profesor Broom siguió sus -

investigaciones descubriendo una quijada de plesiántropo -

macho en la que se encontraba un colmillo totalmente hu-

mano, cosa que no había aparecido nunca entre los machos 

_antropoides y por fin,_ eLlo. __ de agosto de 1948,_ descubrió -

muchas vértebras y una pelvis virtual mente completa que -

confirmó la posición vertical de los Australopitécidos. La -

mencionada pelvis, sin ser puramente homínida, no es an 

tropoide, presentado características intermedias. 

Después de esto ses ucedieron multitud de -

descubrimientos, entre otros los de J. T. Robinson que el!_ 

contró una quijada totalmente humana y el más notable, el 

d'e 1. Kitching, ayudante de Dart, que en septiembre de 

1947, en Mal<apansgart y cerca de él, se encontraron restos 

carbonizados, por lo que Dart lo bautizó con el nombre de -

"Australopithecus Prometheus" aduciendo que conocía ya -

el fuego, cosa desde 1 uego, muy discutible. 

_______ Np_~Q.Q_~olame11!E:!_Las osamentas las que apr_Q 
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x1man a los australop1téc1dos al hombre, sino ciertas prec1s10-

nes establecidas sobre su modus vivendi. Dart encontró era-

neos fracturados en la parte frontal y otros en la sien, como -

si los golpes hubieran sido dados a propósito, mostrando cier

tas formas de can1bal1smo, que los monos no acostumbran eQ_ 

tre sí, teniendo características más humanas que simiescas. 

Asimismo, en el año de 1954, el profesor Bram, descubrió en 

Makapansgart, 129 piedras con ciertos desgastes, como trabaj~ 

das, especie de utensilios prefabricados por-1osciustralop1técT""" 

dos, lo cual les daría ya características humanas. 
------ - --·----------

No obstante todas estas pruebas existe una du-

(/ da para colocar a estos 11 md1v1duos 11 como el más primitivo aQ_ 

tecesor del hombre y es la era geológica en las que se les rel~ 

ciona; para algunos en la era terciana, en cuyo caso s1 ten-

drían esa característica y otros los colocan en el cuaternario 

inferior y, entonces, serían contemporáneos de los p1tecán-

tropos, de los si nántropos y de los protántropos, excluyendo

se de esa forma el que los australop1téc1dos pudieran ser los 

antepasados de los pre homínidos. 

Pensamos que quizá el profesor Van _K_m~1gs

wald tiene razón cuando afirma que el grupo humano, abar

cándose aquí a la fam1l1a de los homínidos, se separó hace -
-- - ----- -· ---- ------- - ---

muchís1 mo tiempo de los monos antropoides, sin que al pri!}_ 
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cipio se apreciara una gran diferencia del grupo de los actu~ 

les antropoides, notándose como distinción el andar erguidos 

y la reducción de sus colmillos; estos australopitécidos se 

escindieron para dar nacimiento a una nueva rama cuya evQ_ 

lución sería la reducción de la dentadura y el crecimiento 

del cerebro, lo cual conduciría hasta el hombre. 

Todos estos hallazgos vienen a confirmar que 

los primeros albores de la humanidad, albores del hombre, hJ. 

cieron su aparición en el continente africano, reafirmando -
----- ------ --------· --···------------------- ----- ---·-·----- --------

lo expuesto, el esqueleto que fue encontrado en el yacimien -

to de olduvay, por el Dr. Leakey, director del Museo de 

Nairobi, en Kenya, el día 17 de julio de 1959, cuyo craneo se 

encontraba en perfecto estado y correspondía a la rama de los 

australopitécidos. El Dr. Leakey lo designó con el nombre de 

Zinjantropus Boisei. 

3.- EL ZINJANTHROPUS. 

Este nombre formado de las raices 11Zinj1', rio!II 

bre arabe que se da al Africa Oriental, y "boisei", nombre que 

se dió a la especie en homenaje a un benefactor o Mecenas in-

glés. El Zinjanthropus, como dijimos anteriormente fué en-

contrado el 17 de julio del9.59 por la señoráMaryT:eafrny, en .:.----

la Garganta de Olduvc.y y está representéido por un craneo casi 
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completo, pero sin la mandibula inferior, una tibia y un pe

roné. Se le calculó una edad aproximada de 16 a 18 años, 

una estatura de 1.45 mts ., así como una capacidad craneana 

aproximada a los 530 c .c. Su cresta sagital estaba bien des~ 

rrollada y practicamente carecía de cejas, la distancia de ojo 

a ojo, es bastante grande, excediendo, mcl usive la amplitud 

de las fosas nasales, la cara es larga y ancha con una espina 

nasal anterior muy desarrollada en una_ma_n-ºibula superior ___ _ 

muy lanzada hacia afuera, característica ésta muy humana 

que indicaba la presencia de una nariz carnosa_ sosten_ida -=-=-==
por un cartílago. Los dientes canino e incisivo son peque--

ños, muy similares a los del hombre actual, no asílos mo -

lares y los premolares, equivalentes casi al doble de los del 

hombre moderno. Esto nos indica que en la evolución de la 

dentición homínida, la serie incisivo-canino sufrió una r~ 

ducción anterior a la serie premolar-molar. Otra caracte--

rística de evolución homínida es la aparición, en este fósil, 

de una larga apófisis mastoides. El gran foramen de la base 

del craneo está situado aún más cerca del plano frontal que 

el del hombre actual y este es un descubrimiento fabuloso y 

que no deja 1 ugar a dudas de que el Zinjanthropus camina -

ba habitual mente erecto. 

El craneo fue hallado junto con herramien -
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tas de guijarros <?ldowenses y se caracterizaban estos por -

habérsele quitado a la piedra solo algunas astillas en ambas 

caras en una o dos direcciones a fin de utilizar dicho ins-

trumento para cortar. una especie de cuchilla, son mate-

riales de cuarcita y lava que debió haber transportado el -

Zinjanthropus de otro 1 ugar. ya que en esa zona sólo exis_ 

te arcilla. Entre las herramientas encontradas podemos -

enumerar nueve cuchillos. un martillo de_ p_L~drª.~i_nco _-____ _ 

piedras naturales y 176 astillas. lo cual indica que esos 

utensilios eran producidos, manufacturados en ese_ lugar_._-===-=--.::.' 

Al lado de estos fósiles se encontraron los 

restos des us ali mentas, cerdos, antílopes pequeños. ra -

tas. ratones, ranas. lagartos, serpientes. pájaros y tortu

gas. lo cual indica que debido a la existencia de animales -

gigantescos O maginemos un cerdo casi del tamaño de un -

rinoceronte) el Zinjanthropus cazaba sólo pequeños ani-

males. 

.. ----- -----~ - El Zinjanthropus fue encontrado a una pr_Q 

fundidc:d de 7 mts. aproximadamente, es decir en la capa -

reconocida como el Pleistoceno inferior, lo cual indica que 

este período abarcaba de 600 mil al millar de años, dándole 

el Dr. Leakey al Zinjanthropus una edaéfapr-oxrm-ada-·a los 

650 mil años. Hubo algunas dudas en relación a que dicho 
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hominido tuviera tantos años, por lo que se sometió a una 

masa de ceniza volcánica, que se habla encontrado en esa 

región, por dos geólogos de la Universidad de California -

( Berkeley), los doctores Jack F. Evernden y Garniss H. -

Curtís, que con el nuevo sistema de Potasio-Argón, dict~ 

minaron al Zinjanthropus la edad de un millón setecien-

tos cincuenta mil años, marca que supera en más del do -

ble la edad q.ue antes se otorgaba al hombre sobre la Tierra .. · 

Diremos además, que el Zinjanthropus fo!. 

maba parte del grupo de los australopitécidos y es .l,Jt:l~_cle __ ----·--.. 
las formas más primitivas del hombre y por que no, posi-

blemente, uno de los miembros del Tronco del cual se de -

rivó el hombre del protohombre o por lo menos muy cerca 

de ese Tronco. Desde luego que este especimen no nos lo 

dice todo, pero nos ayuda en mucho para seguir el curso 

de la primitiva evolución del ser humano. Gran parte de 

esta evolución siguió un curso muy distinto al que creían, 

primitivamente, los estudios de esta materia; entre otras 

cosas se pensaba que el cerebro sufrió un aumento antes 

de la fabricación de herramientas, lo cual originó la pos_! 

ción erecta, pero real mente no fue as I: veamos todos los 

datos que nos proporciona el Zinjanthropus respecto a -

la evolución del hombre.· -
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q ------ - La pos1c1ón bípeda o erecta fue alcanzada mu-

cho antes de que se desarrollara el gran cerebro e incl us1ve 

antes, por lógica, que la fabricación de herramientas ya que 

es condición para fabricarlas esa postura, que deja 1 ibres 

las extremidades superiores, es decir brazos y manos, para 

efectuar trabajos o funciones que serían imposibles de realL_ 

zar por un cuadrúpedo, fundamental mente en la caza de pe

queños animales que intentaran escapar. 

Podemos observar que los monos ya sean pe-

queños o grandes pueden correr sobre dos patas, más no así __ -==---=-------=-_:___::_' 

caminar, ya que, general mente, lo hacen sobre cuatro pa --

tas, es decir les cuesta más trabajo andar que correr. La -

postura erecta permite entre otras cosas cuando se domina, 

el cazar animales pequeños de movimiento lento, así como -

escudriñar a mayor distancia, lo mismo que lanzar piedras 

contra los objetos a distancia, ya que las extremidades infe-

riores podrán dar mayor impulso al "resortear" sobre ellas. 

Como en la zona Olduvay no había piedras, -

es muy posible que la madera debería haberse desintegrado 

con el tiempo, pero no obstante la ut1l1zac1ón de sus manos 

libres, deben haberle prestado un gran serv1c10 en el dese!!! 

peño de la caza. 

! 
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El Zinjanthropus era además de cazador, pe~ 

cador, ya que se encontraron infinidad de esqueletos oseos 

de barbas y tortugas, animales lentos, que vivían en aguas 

poco profundas. 

El ser humano es el único mamffero quepo

see la postura erecta, así como uno de los pocos seres que -

puede ver hacia arriba y al trei:ite, lo que da una gran primE_ 

cía en el sentido de la vista, la e ual va desarrollándose en for_ 

ma progresiva. 

El tamaño del cerebro del Zinjanthropus es -

el de un mono y tiene gran semejanza con el, aunque insi~ 

timos que este ser no es mono sino hombre. Alcanza este 

cerebro una capacidad craneana de 530 e.e. aunque esta c!_ 

fra está por debajo del llamado "Rubicón" del cerebro que es 

de 750 e.e., pero el Zinjanthropus no hace más que acabar 

con este mito al igual que las modernas teorías que nos in -

dican la falta de importancia que tiene el que el cerebro no -

·sea grande sino la calidad genética que éste posea. No tiene 

importancia el peso, tamaño, forma externa, estructura, ni 

el número de circunvoluciones del cerebro, sino las poten-

cialidades genéticas para el pensamiento simbólico. Depen-

den las cualidades cerebrales de la estructura molecular de 

sus genes, que son los que le dan esas cualidades funcion~ 
------ ---------------- ----- --

les. 
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No sabemos cuando, pero en algún momento en el grupo au~ 

tralopitécido tuvo 1 ugar una mutación genética si rnple que -

adaptó a dichos individuos al medio al que se enfrentaban. -

Diremos que una mutación es un cambio de la propiedad de -

un gene, que da 1 ugar a una transmisión hereditaria de de -

terminado rasgo. Las mutaciones genéticas son las que apor. 

tan la materia prima de la evolución. 

1 \ ~ ------ - -- - El descubrimiento del Zinjanthropus echa -

por tierra dos creencias profundamente arraigadas: la>.- que 

-----=--=--------el cerebro debe tener gran tamaño antes que pueda funcionar 

como forma humana y 2a).- que la estructura y la forma del 

craneo debe ser predominantemente humana y no simiesca, -

antes de que pueda asegurarse que el que la posee es huma -

no. Ha quedado demostrado que las dos son erróneas y dest~ 

can el hecho de que en el pasado se ha hecho demasiado ca -

so de los rasgos morfológicos y no se ha prestado atención a 

los rasgos funcionales, aunque los primeros no dejan de te

ner importancia. 

4.- El PASO DEL AUMENTO VEGETARIANO A LA DIETA 
OMNIVORA. 

La dentadura enmarcada en la mandibula del 

Zinjanthropus es la que nos da la pauta para descubrir el -

cambio de la dieta vegetal a la omnívora (de omni- todo y vo-
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rare- comer> es decir la combinación de todos los alimentos, -

se aleja de su único alimento vegetal para alimentarse también 

de carne y esto da lugar a que se convierta en cazador. En pi!_ 

rrafos anteriores nos hemos referido al pequeño tamaño de la 

serie de dientes inc1s1vo canino y en contraste el gran tamaño 

de los dientes premolares en el Zmjanthropus y es prec1same_!:! 

te en esta d1stinc1ón de tamaños en la que encontramos el más 

claro ejemplo de la evolución dental de este homínido; precisa

mente los dientes molares y premolares grandes están en relé!_ 

cíón con una dieta vegetariana, dientes cuya conformación de 

grandes superficies de oclusión, trituran con gran facilidad -

los ali mentas vegetales y los del grupo incisivo- canino que e~ 

tán directamente asociados con las herramientas y la ali men~ 

c1ón carnívora. 

Sabemos, ahora al hacer este estuc' -¡, c ... c ,a 

que antes, leal mente confesamos, no conocíamos, que la car

ne requiere menos masticación que las plantas fibrosas; los -

dientes caninos grandes son muy necesarios para deshcL~• ar 

las cortezas duras de muchos vegetales comestibles y l.;,:.; crestas 

oseas, como la cresta sagital del Zinjanthropus, son n: ~esa--

rias para unir los músculos tempora! · _; masivos a los -:: se 

deben, en gra:~ parte, los mov1m1entos de la mandfbuk infe

rior de los sin• __ vegetarianos. Cuando este ser fabrica herr~ 

__ _!!!_1enta~-~!!:i~c - un~ __ d1eta _Qmi:t_fvor~ya_1:10 necesita ut1l 1zar los 
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grandes dientes para cortar y masticar, pues las herramien-

tas los reemplazan con ventaja, por lo que los inc1s1vo -cani

nos, al no utilizarse, sufren una reducción notoria._. 

Al aparecer esta reducción de los caninos, 

fundamentalmente, ya no era necesario el intersticio símico 

o sea el diastema premaxilar, para el acomodamiento de las -

puntas de los caninos inferiores, quedando, por lo tanto, re

lleno el intersticio después de la reducción de los caninos. 

Esto se confirma con el hallazgo de uno de los primeros hom-
:.:::bres dél Ple1stc:iceno 1 nferior,--el_P.1th-ecañthrópus Erectus 

Robustus de Java que posee un intersticio símico de aproxim~ 

damente 5 m11rmetros, a cuyo lado se encuentran dientes ca

ninos muy reducidos. 

Con este desarrollo progresivo se habrían re

trota!do más o menos bajo la altura de los ojos y con esta ver

tical izac1ón de la cara, los huesos de la nariz se habrían el~ 

vado y girado hacia los costados y al frente para producir la -

parte más saliente det hombre actual en su cara, que es pre

cisamente la nariz. Debemos decir, desde 1 uego, que el ZiQ_ 

janthropus no alcanzó nunca, a pesar de_ haberse iniciado en 

él, la totalidad de este cambio. 
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hemos observado que el cambio de dieta al 1me_!J 

t1cia hizo variar profundamente la forma o estructura crane~ 

na del hombre. entre otras cosas debemos pensar también que 

todos los músculos que intervienen en la masticación como -

los maseteros, los temporales, los pterigo1deos laterales y m~ 

dios, estaban muy desarrollados en el Zmjanthropus lo cual 

enmarcaba, también, un gran desarrollo de las apófisis c1gm~ 

ticas del temporal, es decir, los pómulos. Al reducirse los -

dientes premolares el tamaño del maxilar inferior se redujo, -

acompañándole en esto, los músculos ligados a él. 

El Zmjanthropus, consecuentemente y en r~ 

lac1ón con su estructura dental, sólo se alimentaba de arn-

males jóvenes, como lo demuestra el tamaño pequeño de los 

dientes frontales, mucho más pequeños que los del hombre -

actual, sabemos que se ali mentaba de animales jóvenes, ya -

que los dientes frontales grandes sirven para los seres que -

se proveen de caza mayor. 

Los distintos hallazgos del Dr. Leakey, nos -

demuestran que los cambios del Zinjanthropus, fueron len

tos: en el año 1964 se encontró una mandibula casi completa 

de adulto, correspondiente al período Pleistoceno Medio, con 

una temporalidad aproximada de 500.000 años más que la del 
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Zinjanthropus boisei, indicando sólo una breve evolución en 

tan largo período de tiempo. 

Un dato curioso es el del hallazgo, en el ver§_ 

no de 1960, por el matrimonio Leakey, de los huesos del pie 

izquierdo, seis huesos en total, dos costillas, dos clavículas, 

los huesos parietales <cúpula del cerebro ) y la mandíbula in_ 

ferior intacta y con trece dientes, perfectamente colocados en 

su sitio, de un Zinjanthropus de unos 12 años-de-edad-y-jan 

to a él, he aquí lo curioso e interesante, un gran n O mero de 
herramientas. típicas de la zona de Olduvay, enfre fas-cúales - ·=-·=-----==--=:.:. . .:.. 

destacaba un hu eso en forma de alisador, trabajado, que se -

utiliza para pul ir y trabajar las pieles, para convertirlas en -

cuero utilizable. Esto nos indica, indudablemente, que la ev_p 

1 ución de estos seres era mucho mayor de lo que podíamos 

imaginar. 

5.- EL HOMO HABILIS.- Fabricante de herramientas y 
Cazador. 

Con la casi plena seguridad que este segundo 

fosil hallado en Olduvay era un australopitécido, se continua

ron los trabajos de exploración y el día 4 de abril de 1964, los -

doctores Leakey, J. R. Napier y P. V. Tobias, encontraron una 

nueva forma de hombre al que llamaron, por su habilidad para 

hacer hern:mientas, Horno Habilis. Al hallazgo a través del -
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tratamiento del Potasio-argón, le fue conferida una fecha -

aproximada a 1, 860.000 años, es decir 100.000 años más -

viejo que el Zinjanthropus original. Se le encontraron ade

más del hueso alisador, cuchillos, pedazos de cuerno traba

jado, huesos de antílope a los que se les habfa frotado hasta 

sacarles punta y con señales que habían sido ut1l1zados para 

desenterrar rafees, por las estrías que presentaban. Se lec'!! 

culó una capacidad craneana de aproximadamente 680 a 723 -

cm.3., es decir, que la de un individuo adulto pudo haber al-
-----------"----·-·-·- ----------· 

canzado los 800 cm.3. 

En los huesos de la pierna y el pie se denotan marcas de 

andar erecto, aunque no tanto como el hombre actual, pero -

eso sC: los huesos del pie no ofrecen distingo alguno con los -

del ser humano prototipo en nuestros días. 

En relación a la mano, podemos decir que es s1m1lar a -

la nuestra, pero los humanos presentan una mayor fuerza y, -

tas falanges, presentan una mayor curvatura. Esto confirma -

que la adaptación de la mano vino después 4 hubo en ello una -

relación directa con el desarrollo del cerebro. 

·----Los estudiosos de la antropologi'á esMn de acuerdo en que 

los restos de Horno Hab1l 1s de Olduvay son más humanos que los 

de cualquier otro australop1téc1do. 
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Claro e~tá, que de momento y hasta hacer est_y 

dios más a fondo no podemos asegurar y menos nosotros, que 

no somos especialistas en la materia, que este Horno Habtlis, -

sea eso, un Horno, o un Australopitécido o Pitecanthropus, p~ 

ro indudablemente que el hallazgo de ese hueso alisador de--

muestra que estos seres trabajaban la piel de los animales 

muertos para utilizarlos como protección contra el frio o como 

vestido. 
----·-- - -- ·---·~-

Es indudable que los Horno Habilis y el propio -

__ Zinjanthropus, no cazaban grandes animales, por lo que nos 

inclinamos a pensar que estos seres obtenían las pieles de arl_! 

males muertos por otros e mcl us1ve, es muy posible, que su -

dieta carnivora fuese obten ida también de este tipo de presas, -

las aves y animales de rapiña pudieron muy bien enseñarles -

el camino y el sistema para alimentarse de esa manera, no es 

una novedad que muchos pueblos actuales se alimenten de 

carne de animales que lleven varios dfas de muertos; atribu-

yendo a esto una mayor sensibilidad y sapiencia al tipo de ing~ 

rir los ali mentas a base de carne. 

Muchos miles de años después estos seres ini

ciaron, a tn:.vés de su evolución, la caza de mediano tamaño y 

después mayor o de cualquier tipo. 
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El profesor Dart nos indica que los australopitécidos -

de Makapar.:::.;:...rt utilizaron como armas para la caza, las -

cabezas de antílope, las patas delanteras y traseras del bü -

falo, las cuales blandián como garrotes, asícomo, estos -

mismos utensilios en madera, con las cuales golpeaban a -

sus presas com'o lo demuestran varias cabezas de mandriles, 

gamos, cerdó's, hienas y hasta búfalos, cuyos hundidos 

cráneos der,,_:8stran que fueron .!uertemente golpeados. 

Debido a que este tipo de caza ofreciá grandes dificult~ 

des, esto obligó al hombre a desarrollar la inteligencia y a 

·dejar a un lado el instinto y que la inteligencia y el aprendi

zaje eran sus mejores elementos para responder al medio 

social hostil que los rodeaba. 

Es posible que la caza haya constituido, en esta etapa, 

la división del trabajo entre los sexos. Pero pasemos a expli

carnos mejor. En la primera época, cuando los monos estaban 

sujetos a la protección y tutela de los bosques, asícomo, a o~ 

tener los alimentos de los mismos, es lógico que las hembras 

tuvieran que obtener para ellas y sus erras los alin:ientos y que 

el macho no se preocupara tampoco por proporcionárselo, incl.!::' 

sive la madre amamantaba al pequeño y le proporcionaba éilimeQ_ · 

tos vegetales hasta que éste podiá obtenerlos por si mismo. Con 

la mutación y el cambio de vida, es decir, cuando emigran a la 

i 
1. 

i 

1-

1 

! 
¡ 

1 
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sabana y empiezan a alimentarse de pequeños animales, -
todo parece indicar que no es conveniente llevar a un in

fante homfnido, ya que este puede, en un momento inade

cuado, proferir un grito o llevar a cabo algún mov1m1ento

mconvemente. Se puede también decir que el estado de -

embarazo de la hembra no era md1cado para participar en

la caza, ya que, sus mov1 mi e ritos serfan mas lentos y su-

desarrollo muscular en menor grado que el del macho; éste 

se convirtió, entonces, en el proveedor de los alimentos _..: 

··· · animales a la hemor-aya süscrlas.-Látié.mbra a su vez, -

le proporc1onabél al macho los alimentos vegetales, dando -

lugar a una rec1proc1dad d1stmt1va y característica del ser

humano. El compartir los alimentos le d10 también a este me=.!. 

mento un gran valor social ya que constitu(a la seguridad de

superv1vencia del grupo. 

Es probable que en ese momento hubiera nacido como -

prmcip10, mas no sin muchas excepciones, la monogamia ya 

que el cuidar a varias hembras y crias seria francamente una 

carga pesada y dificil, mas cuidar de una sola y sus crias era

más sencillo y dio origen,por primera vez1 a la relación padre

hlJO, cuando con anterrnndad solo existía la de madre-hijo. 

---------- ···-·-·------------- ----····. 
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As~ de esta forma tan sencilla, naci6 el parentesco, que -

no es otra cosa mas que el reconocimiento y la expresi6n -

social de relacio~es geneal6gicas. Es muy dificil que en esta 

\i época primitiva el hombre haya establecido alguna relaci6n-

directa entre el acto sexual y el nacimiento des us hijos; --

sino que las relaciones sociales son las que motivaron el acer

camiento y la formaci6n del núcleo familiar. 

6.-LA VIDA SOCIAL Y LA RELACl ON SEXUAL. 

Hemos indagado-:- con-coriodmienfos-modestos desde -

luego por no ser esta materia de nuestra especialidad, que los-

antropoides tienen un ciclo, un perrada, durante el cual apa -

rece la ovulación, como ejemplo diremos que la piel del orga -

no sexual del chimpancé y la vulva de la gorila hembra se -

agrandan, lo cual hace a ésta sexual mente receptiva. Este ciclo 

de recepci6n es de ocho dias dentro de un perrodo de veintiseis

dias. En este momento en el macho aparece el interes sexual y

se asocia copulativamente con la hembra, pero solo cuando ésta 

se encuentra en celo. 

La evolución en el aspecto sexual y su derivación de no 

depender de una relación hormonal, sino de control psicológico, 

cortical, en mucho se debieron a la caza, cuando el macho es -

ya un cazador activo y selecciona a una hembra y viceversa 

-------- ---------··--------------
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ésta a un macho. Todo esto da origen a una sustitución del

interés sexual perrodico por uno permanente, es decir un -

acercamiento continuo del macho a la hembra. 

Si pensamos en una economra de caza, diremos que el -

macho podrra atender más facilmente a las necesidades de una -

única hembra, su cría; la hembra atenderá las necesidades de-

la familia en forma eficaz en el aspecto doméstico. Es decir que -

la monogamra sea posiblemente tan antigua como el propio hom

bre. Todo esto darra 1 ugar a que el amor conyugal seri'a mas du-

radero y tierno y aunado al amor paternal y fra!erfl_~I_ hicjerc;¡ __ ::_:: _______ _ 

del grupo familiar una unidad cooperativa tendiente, entre --

otras cosas, a la alimentación, protección y a la socialización. 

-,,;; El macho tomari'a bajo su cuidado la educaci6n del hijo y 

la madre la de la hija. Debemos pensar que pasó mucho tiempo -

antes de que se reconociera la paternidad biológica en el princi

pio de la etapa del hombre, pero entonces ya se reconocra la --

paternidad social y se establecieron por primera vez las relacio

nes de parentesco. 

_-, ' La atracción sexual de la hembra durante todo el año y -

·no solo en los perrodos de celo, aumentó la tendencia hacia un

circulo monógamo debido, repetimos, a la sexualidad cortical --

del hombre, esta unión monógama, practicamente el matrimonio, 

constituye un convenio social que resalta ventajostfpaYa-arribos,---- -

para su cria, e incluso para el grupo social.· 
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7.- EL PRIMER HOMBRE HOMICIDA. 

En el Siglo XIX se pensaba en la naturaleza como sin6-

nimo de lucha, de la supervivencia del más fuerte. Con fre -

cuencia se pensaba que la naturaleza humana era depravada y 

en el devenir de los años ilasta el principio de nuestra era -

cientilica actual, se pens6 er.i el antepasado del hombre como

un ser o animal salvaje, bárbaro, hombre prehist6rico y otras 

acepciones m.:is, es decir, que cuando alguna persona actuaba-

en forma brutal se decia: IJacciona y se conduce como un hombre 

de Neanderthal''. Estas ideas surgieron del Darwinismo e in -

fluyo notablemente entre los propios sabios y cienti'ficos de -

la época, por ejemplo Charles R. Knight en su obra '' El Hombre 

Prehist6ricolJ nos indica, a grandes rasgos, que la vida de este

ser era pobre, desagradable, brutal y corta. Vivian dice, en -

lucha continua, "al acostarse, uno nunca sabia si estariá vivo 

cuando rompiese el alba". Los hechos demuestran ahora que -

se desarrol16 una dura 1 ucha por la s upremaci'á desde el mismo 

momento en que nuestro mundo fue creado". ''El Hombre tuvo 

ideas constructivas, queriá cosas, y sus vecinos tenlan un -

refugio especialmente confortable en el cual cobijarse durante 



- 30-

la noche, ello despertaba en él pensamientos envidiosos, y 

a veces podra echarlos del anhelado refugio y ocuparlo él -

mismo". 11¡Cuán fácil era caer sobre un enemigo de un 

clan vecino y, en la densa selva, golpearle, no muy gentil

mente el duro cráneo con un pesado garrote o un trozo de 

afilada piedra11¡ Y podrramos seguir con algunos párrafos 

más del libro de Knight. libro sangriento y equivocado pero 

pleno de la influencia mrtica de aquella época-. -(-1-)-Gharles~--

R. Knight 11 Prehistorie Man".- New York.- Appleton -

Contury- Crofts. - 1949 >. 
La verdad es que estos prehomlnidos vivían unidos, -

en mutua cooperación y en raras ocasiones se molestaban -

entre sr. El propio Gorila en su forma habitual de vida, lo 

mismo que el Chimpancé, no ~enemas co!"1ocimientos, hasta 

ahora, que peleen entre ellos. 

El libro del Profesor Raymond Dart "Aventuras con el 

eslabón perdido11
, nos dice en algunos de sus párrafos y fun

damental mente en el capi1ulo intitulado: ula Antigüedad del 

Asesinato", en la parte referente al hallazgo de una mandíbula 

de Australopithecus prometheus, que habla sido rota en ambos 

lados y "se hablan hecho saltar todos sus dientes delanteros". 
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Este sensacional ejemplar me incitó instantáneamente a -

estudiar el modo de vida sanguinario y manifiestamente -

canibal de esas violentas criaturas". (2) Raymond A. Dart 

y Den nis Craig: "Aventuras con el eslabón perdido11
• México

Buenos Aires.- Fondo de Cultura Económica.-Año 1962 ). 

Pensemos que las aseveraciones de Dart pueden ser -

demasiado drásticas e impensadas, sin razonamiento de -

carácter lógico, ya que estas fracturas bien pudieron ser de 

carácter accidental. Es mucho más dramático y teatral buscar 

. ===-- ... que sea un asesinato,--pero eso no es prueba contundente de 

verdad. 

. r 
: 'J 

' También se nos habla de unos cráneos vaciados con 

golpes de adentro ¡;;fuera, y estos ugiere la posibilidad de que 

sus cerebros hayan sido comidos, lo cual denota tendencia -

hacia el canibalismo. Pero, realmente, en la época en que vi

vimos también se han dado casos como estos debido al hambre y 

la inanición y no por ello significa que todo el ser humano sea 

canibal o asesino. Aunque es posible pensar en un canibalismo 

ritual. 

Los mismos hallazgos de Dart en otras partes de Africa, -

en su medio normal de vida, solo se presentan estos casos como 

forma excepcional y no común. 

---------- ---· ··--------·-·----· 
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Pero el mito no termina con Dart, el Dr. Leakey -

.descubridor en Olduway del craneo de un niño de aproxi

madamente 12 años, que presentaba un orificio producido 

por golpe expone: " Creo razonable afirmar que el niño re

cibió lo que en la jerga policial moderna se conoce como -

golpe de un instrumento no cortante, y que posiblemente 

muri6a raíz del golpe". 
1 
1 

• 1 

La referencia a la "jerga policial mq_der_ria~J~_s un_-_-____ _ 

detalle indudablemente elegante, y proporciona el decorado 

perfecto.La realidad es que nadie puede decir a que se debió~'===:..:• 

la fractura de ese parietal, pero es muy elegante y de gran-

impacto, repetimos, la introducción del motivo del 11asesinato' 1 

que proporciona un sentido sensacionalista al relato, que -

además, satisface el morbo de la mayoría y por esa razón se

recibe sin discusión alguna. 
/ 

l 1 En los primeros meses de 1965 el doctor Leal<ey afirm6 

categoricamente que en un radio de 150 kms, tres tipos dis .:. 

tintos de hombres competían entres¡: el Zinjanthropus, el 

Horno Habilis y el Hombre" Chellense", es decir que el hombre 

como los animales no es unilineal, sino de diversas especies y 

que s61o sobrevivió el más fuerte, hasta que con el tiempo, 

apareció el hombre moderno. 
----- - ------------------------
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Esta idea de 1 ucha entre las es pectes y la supervivencia

del mejor dotado está fundado, lo repetimos otra vez, en las -

Teorías del Siglo XIX. Lo más probable es que si alguna vez se 

encontraron estos tipos de homQres se entrecruzaran, forman

do, 16gicamente, un hombre méis capacitado. Teoría que va en -

contra de los que piensan en las razas puras y niegan al mes -

tizaje como elemento indiscutible de evol uci6n .. . ~ 

~ t) _ Son tan absurdas estos pensadores, y que me perdonen-

por la dureza de mi expresi6n, que confunden las herramientas 

·de trabajo con armas, es i ndüaábl e que- iJ n zapapico puede pro -

vocar la muerte a una persona, pero no fue esa la idea, al crearlo. 

Si realmente este ser primitivo hubiera sido tan hostil 

como lo quieren hacer aparecer, no hubiera sobrevivido en -

raz6n directa de que sus crias habrían perecido de hambre por 

su instinto asesino de supervivencia. Estos autores consideran 

la evol uci6n del homhre derivada del primate, y a éste, lo con

sideran pacmco y vegetariano, pero corrigen con él diciendo -

que sus in~intos son agresivos. 

CientITicamente no se conoce a ningOn primate con ese 

tipo de instintos, absurda pues es la apreciaci6n .. 

Nosotros concluirnos, modestamente, que el hombre pri

mitivo tendía hacia una forma de cooperación, el carácter huma

no no recibe su impulso y dirección de la pasión sexual, ni del 
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conflicto, sino de la devoci6n conyugal, la piedad filial y el amor por-· 

los hijos. El hombre no se hace en nueve meses de embarazo sino en 

muchos años, generalmente méfs de 30, de crianza. Aún en la época

actual, tan criticada, la sociedad actual es esencialmente la experien

cia, el constante relacionarse de los hombres entre si. Esta sociedad

no podría sobrevivir sin la cooperaci6n de los miembros que la inte -

gran. Los que sobrevivieron en la época primitiva fueron,-precisamente,---

aquellos mejor capacitados para hacerlo conjuntamente. 

El hombre no aprende a responder directamente al arnbiente-::c--=--::::::...-.:..:c: 

físico, sino indirectamente, a través de los medios que le ha enseña

cb su cultura. 
-

8.- EL CUATERNARIO. 

Para otros autores es en el comienzo del cuaternario cuando 

nos topamos con la aparici6n del Pitecántropo, que poseiá todas las-

características del hombre, por lo que se le designa con el nombre de 

Horno. Son estos los que ya podemos definir con el término de hombres 

y por su industria fueron los verdaderos creadores de la Edad de Piedra, 

es decir del Paleoli1:ico, era que se denomin6 también Antropozoica. 

La fauna en esta era sufri6 grandes transformaciones, habiendo 

desaparecido los mastodontes, dando 1 ugar a los elefantes tales como el 
Archidiskodon Plan ifrons y el Archidiskodon -mer-ldfonalis, -¡:)ecfüerfos -.:.=----- -

caballos cebras primitivos del género Allohippus y gran variedad de cier-
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vos gigantes y mamileros carniceros. 

__ Debemos reconocer que el habla es una actividad social, 

y además si buscásemos un rasgo que distinguiera al ser humano 

de los otros animales, éste serra, lógicamente, el habla. Cuando -

el hombre es niño razona en la misma forma que un pequeño mo-

no, pero en cuanto empieza a hablar actüa ya como un se1· hu mano. 

El habla establece un puente en el espacio interh u mano, por medio 

de las palabras, en su significado y sus relaciones, en su calidad 

de simbolos, son los dispositivos, los mecanismos de depósito y 

transmisión de las ideas, la sabiduria, las tradiciones y la cultura 

--------=--=--del grupo, pues ro que puede ser direi:::tamente percibido, captado 

por el niño, si puede ser imaginado por él, mediante el estiínulo -

de ras palabras slmbolos, con una gran expansión, consecuencia -

des us horizontes mentales. 

Se ha pensado con insistencia la posibilidad de que la -

-. posición erecta haya influido grandemente en la reordenación ana

t6mica de la nariz, los labios, la garganta y toda la estructura cra

neana que, junto con los cambios del cerebro, hiciero·n posible el 

habla. 

Algunos estudiosos de la antropologi'á afirman asimis-

mo que la parte anterior de las cuerdas vocales de los monos está 

cubierta por la epiglotis, la cual obstruye, en forma notoria, la -

vibración de las cuerdas, sin embargo opinamos, modestamente y 
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después de haber revisado algunos tratados al respecto que, la -

epiglotis de los grandes monos, comparativamente con la de los -

seres humanos, es mi:l"s corta y por tanto está colocada mas cerca 

de las cuerdas vocales y por lo mismo menos ocupada por la len--

gua. Es ditrcil, entonces, pensar como ésto podrra impedir el uso 

de los órganos del habla, si los antropoides fueran capaces de -

·usarlos en otros sentidos. A través del proceso evolutivo del ho'!! 

bre, a la vez que se volvía redonda la parte superior del cráneo, -

éste se comprimía en su base y se amontonaban-los-órganos-que·----

ella conteniá, como consecuencia de esto. la cavidad bucal del 

hombre se hizo corta, amplia y profunda, con una lengua gruesa==='--=-

y bulbosa, cuya parte posterior está situada cerca de la epiglotis, 

extendiéndose hacia el cuello la laringe. El velo del paladar, por 

la misma razón, se mueve mCis libremente que el de los grandes 

monos, siendo capaz de aislar por completo el conducto bucofari1J 

-geo del nasofarrngeo. Esta acción el único ser animal capaz de -

realizarla es el hombre, que puede controlar a vol untad, como -

una válvula, el velo del paladar, desviando el aire de los conduc

tos nasales hacia la cavidad bucal, donde los prolongados sonidos 

de la espiración pueden segmentarse en las unidades significati -

vas ( 3 ) (datos tomados de las obras: E. Lloyd Du Brul: -:__-:- - -
11Evolution ofthe Speech apparatus".- Springfield 111, CC.Thomas, 

1958; A. L. Bryana: "The Essential Morphological Basis of Human 
--~-- ·-· -- -- ------· 

Culture". currentAnthropology.-Vol. IV. 1963, Pi:l"gs.297a -

' 1 

i. 

1 
1 

i 
1 
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306; C.F. Hockett y R.Ascher: "The Hurr:an Revolution". -

Current Anthropology.- Vol. V, 1964, pGgs. 135 a 168 ). 

'J. d -- Podemos definir a la comunicaci6n como cualquier 
proceso de recepción de informaci6n de señales o mensajes, ya 

sea por medio del gesto, la voz o cualquier otro medió. La comu 

nicaci6n es la unidad de la situación social. El lenguaje podrá 

definirse como cualquier sistema de comunicaci6n entre anim~ 

les. Del habla podremos decir que es una forma verbal del len -

guaje, por medio de la cual se transmite información-mediante 

la división de los tonos vocales en pulsaciones de segmentos di~ 

continuos de vibraci6n. Sólo el ser humano puede articular - ;;..c_o=-===---~ 

segmentos del habla y transmitir si'mbolos mediante los mencio-

nados órganos del habla. El lenguaje es el código formal, la in~ 

titución, la abstracción; el habla es el mensaje, el acto. u1-1abl~ 

mos" un lenguaje de acuerdo con las normas formales, conve_!} 

-cionales. Los diversos lenguajes del hombre son traducibles e_!} 

tre si; por el contrario, los lenguajes de los animales sólo son -

interpretables. 

Los sonidos emitidos gobiernan y controlan todos 

los músculos que dan paso al habla,ya que el lenguaje debe apre_!} 

derse mediante la audición de los sonidos emitidos. Quienes na

cen sordos no tienen capacidad para hablar adecuadamente, si es 

que de algún modo consiguen hacerlo. Son sordomudos.- El-ha--------

bla inteligible requiere las actividades relacionadas entre sí de la 
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laringe. la faringe, la boca. la lengua, los labios e inclusive los 

dientes. actividades cuyo aprendizaje requiere muchos. pero m_!:! 

chos años. En otros tiempos se pensaba que en el cerebro habi"á 

areas especilicas del habla, tales como las de Broca y de Werni-

cke. los lóbulos frontal y temporal izquierdos. respectivamente. 

Se dispone hoy de fundamentos teóricos, anatómicos y fisiológi -

cos según los cuales ello es sumamente improbable. Las prue-

bas sintetizadas de K. Conrad en su obra: "New problems of 

----~phasia";~ - nos demuestran que el deterioro de cualquier parte 

del cerebro puede producir una pérdida. por afasia de capacidad 

---------=~--de usar el lenguaje (4) ( K.- Conrad. -- "New problems of apha

sia". Brain. Vol. 77-. - año 1954. - pág. 491 a 509 ). Lo expues

to se confirma. según nos indican los autores Penfield y Roberts 

que. algunas veces. pueden producirse lesiones sin que se pre

sente perjuicio de este tipo. 

El conjunto de actividades dimanadas de la labor del 

hombre y de otras caracteristicas des u forma de vivir r:ecibe el 

nombre de civilización. Toda piedra por él labrada o por sus an~ 

pasados será "artefacto" y el conjunto de estas. recibirá el nom 

bre de "industria". 

Por ello. debemos decir. que si las distintas formas 

de trabajar la pied: : nos sirven para clasificar las etapas del - -

paleolilico, de la misma forma. en razón de los diversos tipos de 
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cenfmica, se clasificará el Neolilico. 

El Neolitico se distingue del Paleolilico en que aquel 

alcanza los inicios de la agricultura, ganadería y alfarería, sus 

. instrumentos son de piedra pulida, a diferencia del Paleolilico, 

que son de piedra tallada. 

El antropólogo Mortillet clasifica al paleolilico de la 

siguiente forma: 

Pal eol ilico 

, hallazgos: 

Superior o Miolilico . 
Magdaleniense 
Solutrense 

--=.-~ c=--=.G ur i ñaci ens e c:_ .. c·c_:__ 

Cada nombre está basQdo en el lugar de sus importantes 

Magdaleniense 

Solutrense 

Musteriense 

Acheulense 

Abbevilliense 

Caverna de la Madelei ne <Dordogne) 

Burgo de Aurignac (Haute-Garonne) 

Ribera derecha de Vézere (Dordogne) 

Saint-Acheul <Amiens) 

Villa de Abberville <Somme) 

Cerca de DOsseldorf, en un pequeño valle que solía rec.Q 

rrer el teólogo y rector de la Escuela Latina, __ Joaqurn.Neander_y_enJa __ . __ .. 

gruta de Feldilof, fueron hallados los restos de una raza humana 

extinguida que vivi6 en el paleolilico inferior: El Hombre de Neanderthal. 
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Corrra en ese entonces el año de 1856, no se habra 

~ublicado todavra la obra de Darwin y estos hallazgos provocaron un 

verdadero caos, hasta que en el año de 1872, el célebre Patólogo 

Rodolfo Virchou, profesor de la Universidad de Berlrn, dijo que, los 

huesos encontrados eran de un viejo que habi'á padecido raquitismo 

y gota, cosa que alegr6 a los enemigos de la evol uci6n del hombre -

primitivo, pero poco les dur6 el gusto, ya que, en Bélgica, en las -

·grutas de las Rocas, cerca de Spy, fueron encontrados otros restos 

similares junto a esqueletos del mamut, oso de la.s--caveff;nas y nnq_ 

cerontes de pelo largo, lo que demostraba, en forma clara, que este 

ser vivi6 en la misma época de ellos. 

Posteriormente se han encontrado restos del Neander

thal en Francia, España, Checoeslovaquia, 1 nglaterra, Palestina, 

URSS, Africa e inclusive en la isla de Java, lo cual demuestra que 

~sta raza se extendi6 por todo el mundo. 

Las caracterrsticas esenciales de este hombre eran las 

sigui entes: 

Frente huidiza, grandes arcadas s uperciliares, bóveda 

craneana baja, huesos Cigómaticos muy fuertes que sujetaban pod.§_ 

rosos mOsculos masticadores que movían la mandibula inferior, la 

cual carecía de mentón, es decir que pr_obablemente no posei'an le!:!_ 

guaje articulado. Los mOsculos de la nuca extremadamente desarr_Q 

liadas y fuertes, grandes dientes tipicamente hu manos. Su estatura 
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fluctuaba entre 1.60 y 1.65 mts. cuya posición era ligeramente -

inclinada hacia adelante como lo demuestra la forma de su colum 

na vertebral. 

Su capacidad craneana oscilaba entre los 1.540 y los 

1.700 cm. 3 y presentaba su cerebro una caracteristica o signo -

interesante, (también el pitecántropo la teni"á) que el lóbulo fro!:!_ 

tal izquiero es un poco más grueso que el derecho, desproporción 

que se encuentra en todos los que no son zurdos y es preciso inc!!. 
-------- ---- - --

car que el no ser zurdo es una facultad humana infinitamente 

antigua que se deriva del h~bito o del entrenamiento. Es inducia-
- -------------- -- ---- - - -- - -- - -· 

ble, pues, que el cerebro de esté hombre presenta una evolución 

indiscutible, aunque no habran alcanzado el progreso de sus suc~ 

sores, los hombres del Pal eolrtico Superior como las razas de 

Cromagnon, la de Grimaldi (posiblemente de origen negroide-afrJ.. 

cana) y la de Chancelade (parecido al actual esquimal>. 

Todo este antecedente del modo de vida del hombre prJ.. 

mitivo y de sus antecesores nos conducirá a darles la importancia _ 

adecuada en su modo de ser como ente Onico y como parte de un 

todo, del grupo social, ha sido necesario remontarse hasta esa 

época, con muchos aspectos reales y muchos más teóricos, para 

encontrar las razones des u proceder y por que no decirlo, des u 

regresión a etapas de animalidad que provocan serios problemas -

en la comisión de los delitos. 
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Todos estos antecedentes los lle expuesto para llegar 

al momento culminante en que este semihomrnido va a efectuar 

la elección de su jefe, aquí encontramos verdaderamente el sufr~ 

gio democr_ático más puro. La etapa de la caza, el factor más im-

portante para sobrevivir, es el que da la pauta de la primera elec

ción. El hombre primitivo vota por primera vez, elige a su jefe, -

al más apto, cosa que muchos pueblos de la actualidad no han poc!!_ 

do lograr en nuestros días. 

La forma electiva es pues todavía más antigua que el 
e própió hombre~ ------------- -------------------
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C A P 1 T U L O V. -

No se puede concebir al hombre 
aislado en el mundo en que v1v1 
mos y si el hombre forma parte
de la tierra e integra un todo con 
ella, razón 1 ógica que ésta i nfl u- 1 

ya sobre él. · 
. ------------------- -------------------- -----------·· . -- -

LAS PRESIONES 

1.- INFLUENCIA DEL CLIMA. 

No quiero cerrar la primera parte de este trabajo 

sin exponer, aunque sea brevemente, Ja influencia del clima -

sobre el hombre. Es cierto que se ha jugado mucho con este 

concepto, pero es necesario expresar algunas ideas al respecto. 

Cuantas presiones arroja la naturaleza sobre el 

individuo y estas violentas descargas del clima y los elementos 

transforman y constituyen por regiones hombres de distintas 

estructuras, no sólo trsicas en relación a su color o su forma 

y dimensiones, sino en cuanto a su mentalidad. ¿Son los mismos 
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tipos de del itas los que se cometen en el Ecuador que en los -

polos?, lógicamente, no, ese clima seco, ardiente, de fuego o 
. . 

a la inversa el hümedo y frlo, despierta en el cerebro del hofll 

bre el deseo de cometer una distinta gama de tipos delictivos. 

La tierra en la etapa final del terciario empezó 

a enfriarse, lo que originó, después del clima cal ido, la evolg 

ción de la flora y la fauna, pero la temperatura descendió en 

grandes proporciones acelerando las precipitaciones-pluviales 

que motivaron, un poco más adelante, que los continentes se 
cubrieran de hielo y nieve. · __ ·:::.:.:::=c·:::·::=---'~-:.-...:c:.:_:===-="'- i 

Esta congelación continental alcanzó dimensi_Q 

nes tremendas, como vla de ejemplo diremos que los glaciares 

de los Alpes llegaron a cubrir la Selva Negra <Alemania) y el -

curso superior del Dan ubio. Tan solo en Europa el enorme -

glaciar iba desde Escandí navia, pasando por Finlandia, hasta 

el norte de los Urales y el Rro Obi, donde se compactaba con -

el glaciar de Siberia, su frontera alcanzaba de Galicia (España) 

hasta el Valga (Rusia) desde donde, bordeando el curso infe-

rior del Rin: pasaba por 1 ngléiterra, a la que c ubriá casi tata!_ 

mente y se lanzaba hasta Groenlandia, cubriendo total mente a 

Islandia. Este glaciar teniá una longitud aproximada de seis -
---- ----------------- ------ ---- - ·--

millones de Km.2. 
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Casi todo el Canadá, parte de Alaska y una 

gran región de los Estados Unidos, estaban cubiertos por 

el gran glaciar septentrional cuya superficie abarcaba unos 

diez millones de Km. 2. Esta Era Glaciar tuvo una dura -

ción aproximada de un millon de años. 

SegOn el profesor Wundt las diferentes gla-

ciaciones tuvieron tres estados de evolución. 

a) Un invierno relativamente-poco -frrO,--con-----¡ 

grandes nevadas y una baja en la temperatura media y un 

avance de los glaciares. 

b) Un invierno riguroso, verano frío, débi

les nevadas y una baja en la temperatura media que condu-'

cra, con su oscilación, al avance y retroceso equilibrado 

del deshielo de los glaciares. 

c) Los veranos se van haciendo cada vez más 

cal u rosos, avance de la temperatura media, deshielo paula!!_ 

No de los glaciares que retroceden en forma vertical primero 

y 1 uego horizontal mente. 

Esta alternativa de las fases glaciales tuvo una 

gran influencia en la composición flora fauna_eo_Jas distintas _____ _ 

regiones del globo terráqueo. 
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En la etapa de las glaciaciones, las regiones 

compuestas de hielo no poselan ningún vegetal, pero las perJ_ 

glaciales, que estaban colocadas a unos doscientos cincuenta 

kms ~aproximadamente, del gléiciar del Norte, estaban integr~ 

dos por tres grandes zonas con vegetación: Tundra, Estepa y Taiga. 

Los estudios realizados durante los últimos años 

han revelado que los factores cl_imatológicos desempeñan un -

papel determinante y dominante sobre todo lo que hacemos. -

El hombre, como motor, piensa y actúa solamente en razón de 

la co.mbustión de los alimentos en sus tejidos; pero la velocidad 

de esta·combustión (y la intensidad de esta vida) depende mucho 

de la temperatura exterior y·de la facilidad con que pueda dese!:!] 

barazarse del calor sobrante. Es necesario decir aqurque las 

influencias del clima son reales y perfectamente distinguibles. 

Ellas afectan al crecimiento del hombre, la rapidez de su desa

rrollo, la resistencia a las infecciones, la fertilidad de la mente 

y del cuerpo y el monto de energra utilizable para el pensamie12. 

to y la acción. El calor de los trópicos adormece a las gentes en 

una complacencia pasiva y les mina su vitalidad; los habitantes 

de regiones de climas méis trros se inclinan a una actividad m!:!_ 

cho mayor, infatigable, pues las condiciones naturales permi-

ten a sus tejidos una combustión más intensa. 

--------------- --------------~----- ---
. 

-· ----··-- .... - ·--.,-· ... ·· ·--·---··--- ---------.---··--- -·--
·~----.. ------·---------- ---
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El clima interviene tanto e.n las enfermedades 

como en la salud del hombre. En su existencia tropical y 

vegetativa, es mucho más susceptible a las enfermedades 

infecciosas, mientras que en temperaturas más frescas, la 

vida méis enérgica, causa frecuentes quebrantos en la maquJ. 

naria des us cuerpos y coloca a las fallas del corazón en posJ. 

ción preponderante entre las causas de muertes. En los cli

mas cálidos la gente rara vez se desgasta; en regiones más -

·trras,- las enfermedades que producen un abatimiento brusco, 

dan muchos problemas a los médicos. El tema es importan![ 

···· simo desde el punto de vista de la salud pública e individual; 

harto merecida es la atención que por fin se le está dispen-

sando. 

La gente de los trópicos puede cambiar su es~ 

do de indolencia por una vitalidad mayor y una vida más acti

va, solamente si puede mantener en los tejidos de su cuerpo 

substancias de más rápida combustión. Por otra parte, en -

regiones de temperatura frra, hay que recurrir a procedimie!:!_ 

tos que reduzcan la intensidad de la vida y conserven la maquJ. 

naria del cuerpo si se quiere detaner la caida brusca que el 

progreso de la civilización está determinando cada vez más. Es 

ya excesivo el número de individuos capaces que sucumben -

justamente cuando han llegado al periodo de mayor potencia -

productiva. 
_,,_._. 



- 6 -

El estado del tiempo influye también sobre el 

hombre, pero en modo diverso del clima. En muchas regiones 

de la tierra, casi no existe el problema del estado atmosférico; 

rara vez ocurren cambios bruscos de temperatura y presión, -

porque faltan las tormentas ciclónicas: solamente se experi_me!}_ 

tan las influencias el imatológicas y estacionales. Las tormen

tas violentas y frecuentes, en otras regiones, implican un m~ 

yor problema, con sus repentinos cambios atmosféricos que -

perjudican el cuerpo y la mente. En las zonas mas tempestuQ_ 

.•.• sas de la tierra, esa turbulencia llega a ser un im,portante fa~ 

tor de existencia que si bien presta mayor interés a la vida, 

influye en muchas funciones del cuerpo y acarrea serias dole!:!_ 

cías. Estas influencias han sido menos estudiadas que las del 

clima y no se pueden tratar con muchos detalles. Debe recor

darse, no obstante, que los dos factores actúan sobre el hombre 

en muchas regiones. Entre el factor variación atmosférica y -

el clima, están las estaciones; ellas son también importantes -

factores de la salud; ausentes, desde luego, en los trópicos. 

Es realmente fascinante el cuadro de estas 

fuerzas que actúan sobre el hombre; borroso todavía en alg u -

nos aspectos, pero ya delineado clara y definitivamente. El sol 

hace mucho más que proveer simplemente de luz para el día y 

de las formas especiales de energía radiante necesarias por 

------todas--las cosas que crecen. El sol domina muchísimas otras 
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fases de la actividad hu mana, a través de su influencia sobre 

el tiempo y caracteristicas climatológicas del mundo. Y como 

los planetas parecen ser elementos fundamentales de los cafl}_ 

bios que se producen por influencia solar, empezamos ahora 

a vislumbrar: al hombre en su verdadera relación con el siste 

ma solar. No es el amo independiente de su propia vida, como 

se creía hace pocas décadas; sino que está continuamente im

pelido, de aqurpara allá, por agentes externos más poderosos. 

El hombre de hoy podría aprender mucho de sus antecesores 

que tributaban adoración al sol, pues sigue sien~()--~~__ver~~-- _________ : 

dero amanuense del Universo. 
..... -------- ------·-· --·---·----¡ 

_,,/ 

2. - EL DESARROLLO DEL SEXO. 

Casi la totalidad de las personas están conve!:!_ 

cidas que la madurez llega al trópico más nípidamente que en 

partes de clima más frío, cosa que es absoluta mente falsa. 

Se ha pensado hasta la saciedad que es mucho más precoz el 

despertar sexual en las zonas cálidas, pero los experimentos 

han demostrado que los ciclos sexuales empiezan más tarde 

en los 1 ugares cálidos. La pubertad, en el norte de E. U., para 

las mujeres se inicia apenas cumplidos los trece años, mien

tras que en muchas zonas tropicales, se produce después de 

cumplidos los catorce, y en régiones de--caT<fr fú:Jiñecio -m-uy-i!:!_ _______ _ 

tenso, se prolonga hasta los quince y dieciseis años. 
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El Dr. Clarence Milis, en su estudio sobre el 

clima, nos indica que realiz6 varios experimentos en la zona 

del Canal de Panamá, ya que ahí hay americanos recién lleg~ 

dos de climas más fríos. Milis dice que además, sometidos 

a una higiene adecuada, los ha mantenido alejados de las en

fermedades tropicales y como su alimentación es en un 90% 

importada de los Estados Unidos, los ha conservado libres de 

la desnutrición, mal tan común entre los pobladores de la 

regi6n. Estos americanos, sanos fisicamente, han procreado 

hijos, los cuales son más pequeños de estatura y más retard~ 

dos en el desarrol I o que otros de su misma edad de los Estados 

Unidos, asimismo, los jóvenes, después de vivir dos años en 

la zona del Canal, muestran, en su desarrollo, un retardo -

muy marcado comparado i ncl us ive con los oriundos de la prQ._ 

pia Zona. 

El cuerpo del ser hu mano es una verdadera -

máquina de combustión interna; quema el alimento en las e~ 

1 u las. Pero, nos preguntamos, es esta máquina la más per

fecta, desde 1 uego que no, el propio hombre ha creado la m~ 

quina Diesel que es capaz de rendir un 37% de la energi'á de 

su combustible, mientras que nuestro cuerpo sólo produce -

de un 20 a un 25%. Esto nos conduce a pensar que deberá 

eliminar del cuerpo tres o cuatro veces tanto calor como el 

que se utiliza en el proceso vital. Pero tiene el grave probl~ 

··-·-------JI·----·-··:--··"· ....... -~-...... ~.-••• -...... . 
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maque ese calor debe eliminarse en forma inmediata ya que 

si no, subsiste el peligro de que se amontone en los tejidos 

y genere fiebre, e inclusive la muerte, por exceso de calor, 

a menos que reciba ayuda. La piel es el elemento activo que 

nos libra de ese excesivo calor, durante perrodos más o me

nos breves, pero si durante varias semanas, el cuerpo en

cuentra resistencia para eliminar ese calor, reduce autom~ 

ticamente su ritmo de combustión interna que producirá, a 

1a-1arga, una perdida menor de calor. Todo esto es lo que -

hace de menor intensidad la vida y atrofia el desarrollo, es 
---decir, lo hace más lento. -

Por todo lo expuesto no puede asentarse sobre 

bases cienti1icas la idea de una madurez tropical precoz. 

A pesar de todo esto, desde las primeras eta

pas históricas, emanadas de Grecia y otras fuentes latinas, 

la creencia sobre esta precoz madurez de las region~s tropi

cales aparece como concepto universal; el propio Hipócrates 

nos decra que las muchachas adquirran su desarrollo más 

temprano en los parses cálidos a pesar de que registraba la 

entrada de la pubertad a una edad media de trece años en 

las jóvenes griegas des u época. 

La realidad es que tanto el frro entumecedor 

como el excesivo calor tropical retardan el desarrollo del •¡ 

f. 
¡ 
•· 
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cuerpo. Las jóvenes esquimales y las situadas en las zonas 

calurosas tropicales sufren una gran etapa de atrofiamiento 

en su desarrollo, mucho mayor éste que en las zonas templ~ 

das o semifrías. 

-~ --- -- Existe también la creencia de que la maternJ. 

_lO 

// 

dad aparece mucho antes en los paises cálidos, pero las es"@_ 

dísticas de nacimientos, tanto legales como ilegales, demue~ 

tran que las muchachas lugareñas tardaban, después de los 

16 a 17 años, uno o dos años para quedar en estado de gravi

dez, a pesar de efectuar el acto sexual con cierta frecuencia 
- - -- ~--· --- --- ----- --- - -- - ----

y con distinto tipo de individuos; esto es comprobable porque 

el promedio de alumbramientos coincide con las mujeres de 

esa edad casadas. 

------ Lo que su ele suceder es que las mujeres de 

los Trópicos son de pequeña estatura y representan, gene-

ral mente, menos edad de la que real mente tienen. 

Volviendo a las estadisticas diremos que en 

Hong Kong y en la 1 ndia- pais que se ha llamado de las ma-

dres infantiles- la maternidad aparece, en promedio, a los -

19 años. Sin embargo, ·en los Estados Unidos, en Cincinna

ti, para ser más exactos, los alumbramientos primerizos clan_ 

destinos, suelen aparecer entre los 15 y 16 años. 
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Una de las cosas más curiosas, que posiblemeQ. 

te haya servido de base para fundamentar la teorla que critica

mos, es el acontecido en Lima, Perú, donde una niña de cinco 

años dió a 1 uz un hijo vivo. Esto en realidad es un fenómeno 

muy especial, y aunque sucedió en zona tropical, Lima es una 

ciudad donde la temperatura es siempre templada, durante todo 

el año conservada por la llamada corriente friá de Humboldt, -

que viene desde las remotas regiones antárticas. 

No dejan de existir gentes que indiquen, fundá.!J 

___ dose en las estadísticas, que el nOmero de nacimientos es mu

cho mayor en las zonas tropicales, pero esto no se debe a la m~ 

yor o menor fertilidad de una u otra zona, sino a que en los -

paises más templados existe, generalmente, un mayor control 

natal y además en las zonas templadas si los individuos pudie

ran unirse con facilidad y sin restricciones, superarían el In

dice de natalidad de las zonas cálidas con facilidad. 

Los experimentos en laboratorios, con anima-

les, han demostrado que los apareamientos se producen, en -

distintos ambientes con la misma libertad y el mismo celo, pero 

las concepciones son más difíciles de conseguir en el calor, -

mientras que en el frio cada acto suele generar prole. 

Los problemas sociales de las migraciones mu!:!_ 

diales han sido fuertemente relacionadas con esas diferencias 
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de climas en las restricciones emocionales. Los europeos del 

·norte que han emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica, 

se adaptan bien a la nueva vida de ese pals, por la similitud -

con sus tierras de origen; pero para los emigrantes del Sur de 

Europa y Norteamérica les ocasiona grandes dificultades por el 

mayor rigor de ese el i ma y sufren un notorio a u mento en la -

energiá del cuerpo y una tendencia marcada a una mayor actl_ 

vidad, pero con graves conflictos de carácter sexual. 

En la mujer es mucho más marcado este influir 

del clima, como lo hemos expuesto en relación a la fertilidad .. _________ _ 
-- --- --- --- --- ---- ---·- -----·--- ---- -

Los profundos estudios que se han hecho sobre 

el hombre en los climas tropicales nos demuestran que no es 

él el ser omnipotente, sino un producto servil de las distintas 

etapas climatológicas. Su actividad y su propia vitalidad se 

derrumban en el calor deprimente y es precisamente, la difi-

cultad en eliminar el calor del cuerpo, la que ocasiona efectos 

sobre su capacidad reproductora. Debemos afirmar que la fer!!_ 

lidad declina en forma marcada en el calor y se eleva rápidame_Q 

te en las zonas templadas. Toda esta escala rige, posiblemente, 

también para los pequeños cambios de temperatura que ha exp~ 

rimentado nuestro planeta a lo largo de los siglos; ya que, de 

hace cien años a esta parte, las temperaturas de _ _Ja_tierra_se __ ::_ __ . 

han elevado; aunque es difícil asegurar que esto reducirá, 
algún di'á, la multiplicación del ser humano. 
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3.- COMO INFLUYE EL CLINIA EN LA REPRODUCCION. 

Los especialistas dedicados a los más profundos 

estudios de la psiquiatría y la psicología han coincidido, en co_!} 

cluir, que es para el hombre más importante la conservación -

de nuestra especie sobre la tierra, que su propia conservación. 

Es aqulquizás, en lo profundo, en lo más interno, donde sur

ge el mando del hombre social, colectivo, sobre el individual. 

Las fuerzas destructoras de las grandes guei:ra~_r:nu_ndiale~·~-=----__; 

los conflictos de Vietnam, Africa y el Medio Oriente son pequ~ 

ñas, comparadas con la fuerza eterna del aumento de la pobla _::-:_c=--'c-'

ción del mundo. 

Es un enigma, para la ciencia actual, el por 

qué disminuye la fecundidad en 1 nglaterra, Francia o Estados -

Unidos y aumenta en Japón y Rusia, pero a pesar de ello hace 

-. esfuerzos por encontrar una respuesta; las comidas, por ejelll_ 

plo, el aporte de vitaminas, son altamente importantes para la 

reproductividad de los animales y sin embargo, en el ser hu-

mano, la población aumenta en los 1 ugares o zonas donde me

nos se emplean. Diremos que las mujeres afectadas de tuber

culosis y otras enfermedades que debilitan, son las más pro-

pensas a embarazarse. 

El control económico sexual, también es tac --
---~-- --- ------- ---- ·--- -·------- - -

tor importante en esta época moderna, no se desea tener mu-

chos hijos porque ello implica un grave problema de carácter 

' 
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educacional y económico. 

Pero dejando a un lado todos estos factores diremos, 

entrando en tema, que la mayor fertilidad se obtiene cuando la tef!!_ 

peratura exterior marca los IBºc (65ºF>, aquna concepción es más 

rápida y el vástagos u ele ser más vigoroso. Las temperaturas inver

nales, más bajas que los 4.5°c (40ºF> hacen al ser humano menos 

fecundo, aunque aparentemente se posea mayor vigor fisico; sin 

embargo, en las altas temperaturas del verano, cuando estas supe-

ra_n los 21oc C70ºF> declina tanto la fertilidad como el-vigor-corporal-~-----' 

En Canadá, con la tibieza del verano, la fertilidad -

alcanza su punto máximo y ésta decrece durante el prolongado in-..:. - ·' 

vierno, ocurriendo casi lo mismo en el norte de los Estados Unidos; 

en el Sur de ese país y México, hasta su zona central, se ven algo 

disminuidos los nacimientos, pero no tanto, por la llegada de las -

lluvias, que vienen a suavizar el clima. 

En el Japón y otros paises, atacados duramente por 

el verano oriental, se muestran los cambios más pronunciados en 

fecundidad, aumentando en la estación de la flor del cerezo, entre 

los meses de abril y junio, declinando después, hasta el mes de 

octubre. 

Las estadísticas han indicado que en Japón, donde 

se llevan estos aspectos con una minuciosidad increible, la asisteQ_ 

cia a las casas de prostitución es casi pareja durante todo el año, ·-· 

siendo insignificante la reducción de visitas durante el caluroso 
verano. Lo cual trasciende, a un equilibrio, en la consumación -
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del acto, también entre los matrimonios legnimos, por lo tanto, 

deberá achacarse la disminución de natalicios, precisamente, a 

que el calor afecta a la reproductividad. En efecto pruebas de I~ 

boratorio han demostrado que los ratones se reproducen en cada 

apareamiento sobre una temperatura de 18ºC, pero cuando ésta 

se eleva a más de 30°c, las crias mueren en un gran porcentaje 

o no llegan a gestarse. 1 ncl usive un caballo de pura raza, en -

Kentucl<y, sufrió una fuerte insolación al ser trasladado como 

semental a otra finca y se comprobó que esa exposición continua 

al calor 1 e provocó esterilidad. 

Ells worth Huntington, profesor de la Universidad 

de Yale, escribió un libro intitulado "La Estación del Nacimiento, 

su Relación con la Aptitud del Hombreº, en la que indica, fund~ 

da cientificamente, la importancia que tiene el concebir a un hijo 

en determinada época del año. 

Nosotros debemos decir que es realmente importa!J._ 

te el momento psicológico de esa concepción, el estado anrmico y 

amoroso de los padres y la época del año en que se conciba el nu~ 

vo ser, aunado a todo ello,el clima imperante en el medio ambien

te para que ese hijo tenga grandes ventajas frente a otros. Desde 

luego esto no quiere decir que si un hijo es concebido con la tel!l 

peratura idonea, necesariamente será un sabio, podrá darse el -

caso de que a la larga resulte un delincuente, ya que debemos r~ 
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cardar que la linea divisoria entre lo genial y lo criminal es y 

ha sido siempre, muy delgada, pero, desde 1 uego, que una ele_f 

ci6n apropiada de la cónyuge y tipo ambiental correcto, reduci -

rá en mucho, las tendencias criminales. 

En un estudio muy interesante de nuestro país 

vecino del norte, aparece que los presidentes Washington y 

Lincoln, nacieron ambos en febrero, es decir fueron concebi

_____ !1~s -~'2_11layo, en plena primavera norteamericana y en un an~ 

lisis más profundo que abarca el perrada presidencial hasta el 

___ año de 1940, de 31 presidentes, veintisi_ete fueron concebidos -

entre los meses de diciembre a julio y los 4 faltantes durante 

el restante tercio del año, pero ninguno de los 31 fueron conc~ 

bidos en los calores de agosto o nacidos en mayo o junio, extr~ 

ña coincidencia para no ser una realidad fundada cientificamen 

te. 

Este fenómeno no se da en México que tuvo trece 

gobernantes nacidos en el mes de mayo, nueve en marzo, siete 

en cada uno de los meses de julio y septiembre etc., pero 

siguiendo las teorras del profesor Huntington, quedarra explica

do en razón de que los trece gobernantes, nacidos en mayo fue

ron concebidos en el mes de septiembre, al final de la época de 

11 uvias, lo cual deja una temperatura ideal en el otoño mexicano. 

No podemos tomar como regla estas aseveraciones pero indudabl~ 

mente que en las pruebas de laboratorio, con animales, ha qued~ 
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do plenamente demostradéi esta teoria. Para el caso de Estados -

Unidos los niños concebidos entre diciembre y marzo, se ha CO!:!:I 

probado que poseen mayor vigor e inclusive. un· mejor desarrollo 

que los concebidos en otra época del año. 

4.- LAS MANCHAS SOLARES Y EL CLIMA. 

Es indudable la suerte de nuestro planeta al 

poseer atmósfera, este invisible manto de aire es casi intangible, 

----pero-tan grande que su peso aproximado se estima en cinco mil 

billones de toneladas, esta pesada carga contiene el vital oxigeno 

e· y en ella tienen 1 ugar las más variadas alteraciones que produ-

cen los cambios de tiempo que modelan la mente y el fisico hum~ 

nos. 

La corteza pesada y sólida de la Tierra y el adecu~ 

do tamaño de ella, le permiten, a través de su fuerza de gravedad, 

mantener, digamos adherida, a la atmósfera, pero sólo capas más 

bajas son las que pueden mantener la vida. 

La conquista del monte Everest por Hillary y 

Thensing, es un claro ejemplo de la imposibilidad, a la altura de 

8.880 mts .• de subsistir sin aspirar artificialmente el oxigeno. -

Esta capa de aire respirable se conserva muy pegada a la corteza, 

ya que hacia abajo, en las minas por ejemplo, también es dificil 

casi imposible, después de determinados metros, el sobrevivir .Lo 

mismo sucede a aquellos que laboran bajo el agua, donde las pr~ 
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siones hacen imposible la subsistencia humana. 

Pero la vida hu mana no sólo se encuentra sujeta 

a esa faja atmosférica, sino que pequeñas alteraciones en la co~ 

posición del aire pueden acarrear la muerte de todos los seres -

vivientes de nuestro planeta. Respiramos aire que está compue~ 

to por un 78.03% de nitrógeno y un 20.99% de oxrgeno y si desa

pareciera rápidamente éste, en contados minutos, cesaría la vida 

en la tierra. Pero no sólo cuenta la atmósfera con estos dos ele

mentos mencionados sino también con 0.03% de anhidrido carbó 

... e:- nico, cuya eliminación provocariá un verdadero caos, ya que las 

plantas se marchitarián, lo cual dariá origen a la desaparición de 

los animales herbívoros y por lo tanto el hombre y los demás car

nívoros. Inclusive el gas xenón es necesario para la vida y es tan 

leve que sólo existen seis partes de este elemento en cien mil par_ 

tes de aire. 

Pero nos preguntamos si es suficiente la atmósf~ 

ra para la vida, debemos responder negativamente, concurren una 

serie de factores cósmicos que la afirman, porque si la tierra gira

ra más lentamente sobres u eje, el diá seri'á tan largo que acumul~ 

ría un calor infernal, al igual que la noche, por la misma razón, 

provocaría temperaturas subglaciales en lapsos muy prolongados de 

tiempo, lo cual acarrearía, indudablemente, la imposibilidad de dar 

origen, o por lo menos, mantener la vida. 

----------------··-..-..-;.-;;;. _________ . -·-···--------..... ~ 
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____ ____,. La atmósfera viene a ser un gran escudo transp~ 

rente sobre el que se estrellan los rayos cósmicos, los que, si 

no tuvieramos tal protección, originarián la muerte del ser hum§_ 

no sobre ta faz de la tierra. 'Los rayos ultravioletas, que consi---
, _ _) 

guen llegar a nosotros, son altamente benéficos y todas las radi~ 

ciones, en conjunto, hienden las capüs superiores de la atm6sf_g 

ra, transfiriendo su energiá a las moléculas del aire para darles 

el carácter eónico que nos es tan útil en la respiración. En las -

latitudes frias, este fenómeno se presenta claramente, no asr en 

las zonas muy cálidas donde el aire se mueve en espiral no per--

=-111itiendo la filtraCión-adecuada-aeésos Tmpor'fantes eiementos. 

A raiz del muy reciente eclipse sotar, que tuvo -

como punto de atracción el estado de Oaxaca, surgió a la palestra 

de las discusiones la idea de si teniá o no influencia en el ser hu 

mano un fenómeno de ese tipo. Muchas personas, ignorantes, 

que relacionan estos fenómenos con los signos zodiacales y la a~ 

trologiá se rieron de esa posibilidad y no hay una risa más abs ur. 

da y sin menos fundamento que esa. Es indudable que influye y 

mucho, sobre el hombre y los animales. El cuerpo más grande -

de nuestro sistema planetario, el sol, y sobre todo a través des us 

gigrn1tescas rminchas sol<-1res, que tienen un¿¡ grun similitud con 

las tormentas terrestres, poseen forma de remolinos originados -

en las altas latitudes solares, desplazándose hacia el este y el 

ecuador, con una_ di~_ensi~_ll ap_!'__~i_f11a_dél de cien mil millas. Ex--

.................................. .-......... ~~ 

.··i 
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penden corrientes de radiaciones que tanto molestan a las com!:!_ 

nicaciones de larga distancia, como el teléfono, telégrafo, etc. 

El Dr. Abbot de la S mothson ian l nstitution, de -

Washington, hizo interesantes estudios sobre la relación que -

existe entre las manchas solares, y la alteración del clima en -

nuestro planeta, observando que, la temperatura de la mencio

nada ciudad, tendra a descender en las dos semanas siguientes 

a cada nueva aparición de una mancha solar. Estudiosos euro

peos han verificado lo mismo en sus zonas. Deduciremos pues, 

_que la cantidad _de cal9r_ irr_adiada por el sol _es mayor cuando -

más actividad hay en las manchas solares. 

No queremos, en este trabajo,· establecer un coQ_ 

cepto personal de "pitonisas", pero es bueno tomar ciertos datos 

que parecen darnos la razón en la influencia del clima sobre el 

ser humano, veamos: 

Wall Street, asrcomo otros grandes centros fina_Q 

cieros, sienten fuertes depresiones económicas en épocas de -

calor como el pánico de 1857, 1870 y los grandes descalabros de -

1893, 1907, 1920 y 1929, frente a esto las épocas de auge se han -

presentado en Íos momentos de temperaturas frias o normales. 

Coincidencia, realidad, nos inclinamos por lo segundo, el ho112. 

bre recibe la presión del clima con una fuerza tal, que lo enca

mina a un determin_ado a~!_L1_ª_!" _t=:i:1_!~1_9~ión directa con la época 

i 
_.J 
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climéTtica, tomando en cuanta, desde 1 uego, que el clima no es 

el único factor que actúa, está el medio social, las guerras, -

las grandes migraciones masivas, el aumento de la poblaci6n, 
la producción, etc. 

-·--·------------------··- ·- - -· .. ·-------~--- __ ._;:_: __ . __ ·_:..:::.::.2cc::· .. :·.:c::__·_-::. .... --.... ---- ·----

-.. 
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Una vez con el uído el estudio socioeconómico sobre 

el hombre primitivo quisiera relacionarlo con la impartición de 

la materia, la Criminología, la cual se cursa en la Facultad de 

Derecho, a fin de intentar aportar fa inclusión de técnicas moder 

nas en fa enseñanza de fa antes mencionada disciplina. 

Es muy importante para el que pretende ahondar 

en el estudio del Derecho, para el investigador, intentar dar sol_!:! 

-cicmes a-fa terrible crisis de atraso por la que atraviesa nuestra -

Escuela, tanto en la rama de la investigación, como en la de la 
------------------enseñanza. Estos dos asped:Os van íntimamente ligados. El que -

investiga estará, por eso mismo, facultado para mejor enseñar. 

Todas las modernas universidades, están ya, en -

gran parte, empleando el sistema técnico audiovisual para prepa -

rar investigadores de grado y que estos puedan trasmitir, logica-

mente adaptando una mayor simplicidad en sus versiones, a los 

alumnos de menor grado académico. 

Repetimos, con terquedad, que estamos muy atras~ 

dos y prueba de ello es la necesidad, que para entrar en lo profun

do de este tema, tenemos de buscar desde el inicio, desde el prin-

cipio, de nuestro sistema de enseñanza. Una vez concl uídos es-

tos antecedentes, tan necesarios, aplicar, como ensayo, la prime-

------------------~--------~ 
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raparte de este trabajo de investigación a una clase con la apli

cación del sistema audiovisual para la investigación y la enseñaQ_ 

za superiores. 

Bueno es remontarnos, aunque en forma breve, 

a los antecedentes de la educación de México por lo que iniciare

mos nuestro estudio desde los Aztecas. 

1 . - LOS AZTECAS. 

----------

Los Aztecas aparecieron en el Valle de México, -

al rededor del Siglo XI 11, siendo ellos la sépti_m_a y __ Qt~i_n:ta t~il:>_!l=::c:_:_ 

Nahoa, conocidos también con el nombre de Tenochcas o Mexicas, 

iniciando la fundación de Tenochtitlán al rededor del año de 1370 

de nuestra era. 

Con su pujante progreso guerrero que llegó hasta 

la misma Guatemala se originó su sistema educativo, que fue 

tradicionalista, es decir, la transmisión de su cultura de generª

ción en generación. Existían muy definidas las clases sociales, 

pero todas ellas, no importa si eran las más bajas, recibían edu

cación, ya que cada Calpulli (barrio) de los que integraban la ci~ 

dad contaba con su Telpochacalli (escuela) que viene de los voca

blos Telpochtli: joven, muchacho y calli: casa. Esta era una 

escuela para la clase mediana y plebeya, donde se enseñaban 

fundamentalmente conocimientos civiles. 
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Los llamados Telpochtlato, que eran hombres dies

tros y valientes, probados ampliamente con anterioridad para ocu

par s11s cargos, eran los directores de los jóvenes y los Tiachcauh 

eran sus maestros. Estos jóvenes eran ed11cados en historia, reu_ 

gión, pint11ra y miJsica, esta (!!tima, el C11icalaho o casa de canto, 

a la q11e asistían todas las noches los jóvenes para ejercitarse en 

el arte de la danza y el canto. 

----------- ----- También se les ejercitaba para reparar, en comnni 

dad, los templos y edificios asrcomo la destreza en el arte de la 

g11erra por el Acl1caca11ht1 i qPe, consistía entre otras cosas, en: 

carreras, marchas forzadas, lanzamiento de flechas, honda, etc., 

la defensa personal con l !icha y combates c11erpo a c11erpo. 

A las mnjeres se les edPcaba proc11rando resaltar 

s11 femenidad, con atención especial al p••dor, las b11enas mane

ras y la moralidad. Las niñas permanecían en s11 sección ed11ca

cional hasta s•• matrimonio, para el c11al salían ya perfectamente 

capacitadas. 

La clase noble se ed1.1caba en el Cal mecac, ahí -

también se cPidaba el c11erpo y se fortalecían los mCisculos. Se 

esh•diaba la ciencia con amplit11d, por ejemplo se les enseñaba 

la parte más florida y poética del nah 1 •atl, leng• •a nacional, la 
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contabilidad y la administración fiscal, la organización polrtica de 

Sl• estado y la aplicación de la ley con j11sticia, sin desc11idar el 

adiestramiento para la guerra. 

En res11men, en el Telpochcalli y el Calmecac se 

persegnra 11n mismo fin: capacitar a los jóvenes en forma adecll5!_ 

da para moldear s11 f11turo, en el primero para q11e p11dieran es

calar los ptiestos militares y civiles q1•es11 clase podía alcanzar 

_______ y los_seg11ndos para poder desempeñar con integridad y sapiencia 

los altos cargos püblicos a los q11e fueran destinados. 

Como lo expone el Códice Matritense nos define 

lo que es 11n sabio: 

"El sabio: \ 1 na l 1 •z, u na tea 
11na grnesa tea q• •e no ah11ma. 
Un espejo agujerado por ambos lados 
Suya es la tinta negra y roja, 
de él son los códices, de él son los códices. 

El mismo es escritt•ra y sabid11ria.-
Es camino, gi •la veraz para otros. 
Cond1 •ce a las personas y a las cosas, 
es gt1ía en los negocios humanos. 

El sabio verdadero es e' 1idadoso 
y gt1arda la tradición. 
S11ya es la sabid••ría transmitida 
él es q11ien la enseña, 
S ig ••e la verdad 
no deja de amonestar. 

.· ·' 

\ 
1 
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Hace sabios los rostros ajenos, 
hace a los otros tomar 1 rna personalidad 
los hace desarrollarla. 
Les abre los oldos, los ilumina. 

Es maestro de g11las, 
les dá su camino 
de él 11no depende .. : ' 

Y en otro párrafo: 

--------- ·--·---·---

"Cualqr.iiera es confortado por él, 
es corregido, es enseñado, 
gracias a él la gente h11maniza s1_1 querer 
y recibe 11na estricta enseñanza,'' etc. 

2.- LOS MAYAS. 

Como entre los aztecas la ed11cación de los 

mayas f11e eminentemente tradicionalista, ya q11e la c11lt1 •ra 

de casi todos los pr•eblos de América se transmitla por s11 -

repetición continr•a de los textos y s11 memorización. 

Pero como los mayas eran de cara~terlsticas 

menos g11erreras q11e los aztecas, s ti ed11cac1ón t11vo 11n mQ_ 

derado aprendizaje militar, lo esencial de s 11 ed11cación con

sistra en el ideal de servir él s 11 p11eblo, a la familia y a la re

ligión, conteniendo entre otras normas, el trabajo, el resp~ 

to, la honradez y sobre todo la continencia sexPal. 
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Al respecto Mor ley nos indica textt1al mente: 

11C11ando se consideran las conq11istas materiales 

de los antig1 'OS Mayas en arq1 •itect• •ra, esc1 •ltt1ra, cerámica y -

pint11ra y en menor escala s11 obra lapidaria y pf11maria, s11s 

tejidos y tintes de algodón, jllnto con s r •s progresos intelect• •a-

l es del orden abstracto, la invención de la escrit1 1ra y de la 

aritmética de posiciones y s11 desarrollo concomitante del cero, -

caso nnico en el N11evo M11ndo, la constrPcción de 11n compli-

cado calendario y 11na cronologla q11e arrancaba de fln P"nto 

- - fijo de partida,· siendo ambos tan exactos como ni •estro calenda-

rio gregoriano, y 11n conocimiento astronómico s11perior al de -

los antigPos egipcios y babilonios y se entra a j11zgar el prod11cto 

de toda st1 civilización a la l11z de s11s conocidas limitaciones cPI 

turales qtJe estaban al mismo nivel de las del antig110 hombre 

neolilico del Viejo MPndo, podemos m11y bien aclamar a los Mayas 

sin temor de contradicción efectiva como el p11eblo indígena más 

brillante del planeta". 

Tomando text11almente lo exp11esto por Fray Diego 

de Landa en s 11 11Relación de las Cosas de Y11catán 11
: 

11 Q1 •e ambas clases (la sacerdotal y la de los señ.Q 

res y jefes menores) eran heridatarias y se derivaban de la no-

bleza ... q11e los de Yncatán fr 1eron tan c11riosos en las cosas 

··----~=--!ª reli~ió1_1_~ºIT1()_e~-~~s __ de1_gob~e!i::10 y q1•e tenían lln gran 

------



sacerdote que llamaron Ah Kin May, y por nombre Ahau Can -

May, que quiere decir el gran sacerdote May, que era muy revª

renciado de los señores, el cual teniá repartimiento de indios y 

que además de las ofrendas, los señores le hacran presentes y -

que todos los sacerdotes de los pueblos le contribuián; y que a -

éste le sucedían en la dignidad sus hijos o parientes más cerca

nos y que en esto estaba la llave de sus ciencias, y que en éstas 

trataban lo más, y que daban consejo a los señores y respuestas 

a sus preguntas, y que las cosas de los sacrificios pocas veces -

las trataban si no era en fiestas muy principales o en los nego-
-- - - - ------ -- ..... - --- -- - -- . -

cios muy importantes; y que estos proveían de sacerdotes a los -

pueblos cuando faltaban, examinándoles en sus ciencias y cere

monias y que los encargaban de las cosas de sus oficios y el -

buen ejemplo del pueblo, y proveían de sus libros; además aten

dían al servicio de los templos y a enseñar a sus ciencias y es

cribí r libros de ellas. 

Que enseñaban a los hijos de los otros sacerdotes 

y a los hijos segundo de los señores que les llevaban para esto 

desde niños, si veían que se inclinaban a este oficio •• º 

Que las ciencias que enseñaban eran la cuenta -

de los años, meses y días, las fiestas y ceremonias, la adminis

tración de sus sacramentos, los días y tiempos fatales, sus ma

neras de adivinar, remedios para los males, las antiguedades, -
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leer y escribí r con sus letras y caracteres en los cuales escribían 

con figuras que representaban las escrituras. 

Que escribían sus libros en una hoja larga doblada 

con pliegues que se veniá a cerrar tarde entre dos tablas que ha

cían muy galanas, y que escribían de una parte y de otra a col um 

nas, según eran los pliegues; y que este papel lo hacían de las ~ 

raíces de un árbol que le daban un lustre blanco en que se podía 

escribir bien y que algunos señores principales-·sabían--de-estas-.... ---¡ 
ciencias por curiosidad, y que por esto eran más estimados aunque : 

---------- -- -· -- -----~ ---------- r no fas usaban en público... - --------------- -----

Que criabanse los niños los dos primeros años a -

maravilla linclos y gordos. Después con el continuo bañarlos las 

madres y los soles~ se hacían morenos; pero eran todo el tiempo 

, de la niñez bonicos y traviesos, que nunca paraban de andar con 

arcos y flechas jugando unos con otros y asl criaban hasta que -

comenzaban a seguir el modo de vivir de los mancebos y tenerse 

en su manera en más, y dejar las cosas de niños •.• 

Que los mozos reverenciaban mucho a los viejos y 

tomaban sus consejos y así se jactaban de ser viejos y decián a -

los mozos lo que habían visto, que ellos les hablan de creer, si 

los mozos acataban los consejos les daban -más crédito a -fos anci~ 

nos. Eran tan estimados en esto, que los mozos no trataban con 
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viejos sino en cosas inevitables y eso, si los mozos eran por ca

sar; con los casados muy pocoº Por eso usaban tener en cada ~ 

pueblo una casa grande y encalada, abierta por todas partes, en 

la cual se juntaban los mozos para sus pasatiempos. JUgaban a 

la pelota y a un juego con unas tabas como a los dados, y a otros 

muchos. Dormían aquí todos juntos casi siempre, hasta que se 

casaban" •• º 

Por lo que se refiere a la mujer,-- Fray-Diego-de-----' 

Landa nos define: 
·- ·-···--·-· ---- - . - -- ··- - -----·- --· . 

---~---·--· ---- ·-· ----------1 

"Que acostumbraban vo/vet· las espaldas a los horn_ 

bres cuando los topaban en alguna parte y hacerles lugar para -: 

que pasasen, y lo mismo cuando les daban de beber, hasta que 

acababan de beber. Enseñan lo que saben a sus hijas y crían/as 

bien a su modo, que las riñen y las adoctrinan y hacen trabajar, 

y si hacen culpas las castigan dándoles pe/ lizcos en las orejas y 

en los brazos... Tienen costumbre de ayudarse unas a otras al 

hilar las telas. y pagan se estos trabajos como sus maridos los de 

sus heredades y en ellos tienen siempre sus chistes de mofar y 

contar nuevas y a ratos un poco de murmuración. Tienen por -

gran fealdad mirar a los hombres y reírse/es, y por tanto, que 

sólo esto bastaba para hacer cualquiera fealdad, y sin más entr~ 

meses los hacían ruines.~~·-· 
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3. - LA ED LJCAC 1 ON EN LA EPOCA COLON 1 AL 

. En agosto de 1536 Juan Pablos imprime el primer libro 

en Nl•eva España, qrre es el nümero ••no en materia de ed11cación y 

cultt1ra intit11lado "La Escala Espirit11ul". Poco despPés el 21 de sep

tiembre de 1551, la orden de Carlos V pélra la f1mdación de la Univer

sidad firmados después por el principe que con el tiempo se conver!!_ 

ria en el Rey Fe! ipe 11. 

Entre otros notables acontecimientos las famosas 

"Ordenanzas de Minería" cPyo artícnlo XVI 11, decretara la creación 

del Colegio de Minería que f11é inaPgi•rado el primero de Enero de -

1792. 

Pero veamos c11al f11é el desenvolvimiento antológico 

del pensamiento edticativo rr.exicano dr•rante la etapa colonial mexi

cana. 

Hablaremos primeramente de los Misioneros, y lógi

camente del primero de los ed11cadores en América, Fray Pedro de 

Gante. Era nah1ral de Bélgica, nacido, no se sabe con exactitud, 

pero se cree que fllé en el año de 14é0; pariente directo del empera

dor Carlos V y qne cPlminó s11s estudios en la L'niversidad de 

Lovaina, su verd~dero nombre era en flamenco Peter Van der Moere 

o en español Pedro de Mura. 
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El descubrimiento por Colón de América y su conti

nuo trato con Fray Bartolomé de las Casas lo oriilaron a ofrecerse 

como misionero para América. En compañía de otros dos francisc~ 

nos Juan de Atiora y Juan de Tecto, llegó a Nueva España en el año 

de 1523. 

Pedro de Gante se dió primero al trabajo de estudiar 

las lenguas nativas y a fin de ello convivió con los niños indígenas, 

los cuales le enseñaron la lengua de sus ancestros. 

Fundó la primera escuela elemental de América en 

--la ciudad de Texcoco y-pocó-despüés- otrá deíiOITiinada San Francisco 

de México. En ella se les enseñaba exclusivamente a los indios, a 

leer y escribir, religión, canto y sobre todo a hacer cuentas. Pero 

Pedro de Gante tuvo la virtud de descubrir la habilidad artística de 

los indios y les enseñó escultura, pintura, así como los oficios de 

herrería, carpintería, zapatería, platería, bordados, albañilería, -

etc ... Esta escuela la di rigió por más de cuarenta años y llegó a 

contener más de mil alumnos. Pero llegó un momento en que el 

inmueble era tan reducido que hubo necesidad de construir uno -

nuevo que se llamó Colegio de San Juan de Letrán, en el cual podían 

después, los más duchos, estudiar cualquier carrera que ellos eli

gieran. 

El gran éxito de este misionero consistió en sacar 

de entre sus alumnos más aventajados a los propios maestros del 
---taturo.---------- - ·----------- --

-···--·-···~--------
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Pedro de Gante m• •rió en la capital de México en el 

año de 1572. 

En 1530, Carlos V, envió, en razón de los desaft 1e

ros cometidos en México, al jt•rista Vasco de Q1.•iroga como jefe de 

la seg11nda a11diencia. Vasco de Q11iroga nació en noble cuna en -

la Villa de Madrigal, sobre el año de 1470. 

En el año de 1530, desembarcó en Veracruz y ya en 
-----

el año 1533, fl•ndó dos hospitales, 1mo en Santa Fé y otro en Mi--

choacán, Tzintzt•ntzan. 

Tres grandes obras sirvieron a Vasco de Q11iroga de 

inspiración, "La Repnblica" de Platón, ql'e le dió los f11ndamentos 

para la organización de la vida comnnal indígena, en forma c.•e 

participación y de servicio. 

"Las Satt•rniales", del poeta L11ciano, q11e desperta

ran en él la gran simpatía por la vida primitiva y bt•colica de los 

indios y por f•ltimo la "Utop!a", de Tomás Moro, que fué la inspk~ 

dora de las normas de organización de dicha comunidad que q11ectó 

plasmada en stis hospitales-pueblo. 

Estos hospitales primero f1•eron casas de ct1na, des 

pt•és hospicios y remataban como 11na gran cooperativa de prod1•c- -

ción y de cons11mo. 
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Creaba Vasco de Q11iroga 11n envidiable sistema en 

que Ja com ttn idad despr rés de elegir a s 11s gobernantes se obligaba 

a acatar sus mandatos y además de ejercer la agric tr/trrra estaban 

obligados, los miembros, a aprender y ejercitar rrn oficio. 

En 1538 fue consagrado obispo de Michoacán, flln

dando en 1537, 11n año antes de esta elección, en Michoacán, el 

colegio de San Nicolás, qtre fue trasladado a Valladolid (More/ia) 

y q1_1e hoy todavía existe convertido en Universidad. ______________ _ 

REGLAS Y ORDENANZAS PARA EL GOBIERNO DE LOS HOSPITALES 
DE SANTA FE DE MEXICO Y MICHOACAN.-o:-c ____________ _ 

11 

(Dispuestas por su f1rndador el Rmo. y 
Venerable señor Don Vasco de Qrriroga 
primer obispo de Miclloacán). 

del Hospital, y de vosotros mes mas han de -

ser, y sean dentro de los oficios mecanicos, y otros 11tiles, y nec~ 

sarios al dicho pro, y bien com11n del Hospital, y moradores de él, 

como son oficios de Texedores, y los otros todos á este oficio annexos, 

y pertenecientes, y Canteros, Carpinteros, Albañiles, Herreros y 

otros semejantes rrtiles, y necesarios a la Rep(1b/ica del Hospital, de 

los qrra/es cada q11a/ de vosotros deprehenda el s 1 ryo por lo q1_ 1e abaxo 

se dirá, y no en otros vanos in utiles, e rrriosos, y viciosos. 

La AgricPltPra, Oficio comt1n, de qrre todos llan de saber, y ser 
exercit¿-;dos en él desde la niñez. _____________________ _ 
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ltem, que ;;;demas, y alienda de esto tambien todos 

aveis de saber bien hazer, y ser exercitados, y diestros en el ofi-

cio de la Agricultura desde la niñez con mucha gana, e voluntad, 

porque ha de ser este oficio de la Agricultur<1 comun ó todos para 

cada, y quando, y segun, y como se os mandore y sea menester -

que entendais en el, y esto también Célda uno respeto de las dichas 

horas en cada un dia, y no mas, que sale, y podra salir a dos, o -

tres dias de trabajo de sol a sol en la semana cada uno poco mas, o 

fDE!_nos, y segun la necessidad, comodidad, y utilidc.d dal tiempo, y 

de la labor del campo se ofreciere, y como élf Rector, y Regidores -

--·------· .. del dicho Hospitc:.I les pareciere, que mas convenga, y necesario -

¡ 
1 

-' 
! 

1 
1 

i 

1 1 ______ _ 

sea, a los quales en ello, y en todo obedeccreis, y acatareis en lo 

justo, y honesto, y conforme a estas orden<inzas, y en lo tocante 

a ellas sin resistencia, ni contrc:.dicción alguna des~céltada, ni m~ 

liciosa: en la qua! Agricultura corr;o dicho es, tombien a los niños 

que se criaren en el Hospital juntc;mente con las letras del A B e, 
y con la doctrina Christiana, y moral de buenas costumbres, y --

prudencia, qua se les ha de enseñar, y enseñe con gran diligen

cia, cuidado, e fidelidad conforme a la doctrine. impressa, quepa

ra ello os dexo exercitareis y hareis que se exerciten con gran v~ 

luntad en la forma, y manera que abaxo se dira. 

Otra utilidad, que de observancia de estas Ordenanzas se les sigue 

que iran enseñzdos do quisieren ir en todo pero con licencia expre

ssa. 

ltem tambien os podra áprovechar la guarda de lo di-
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cho para que quando del dicho Hospité:I salieredes, y querais salir; 

con licencia empero del Rector, y Regidores de el, y no de otra ma

nera, lleveis sabido la doctrina, policia, sonas, y Catholicas Chri~ 

tianas, y oficios, que asi deprendieredes, y ayais deprendido que -

enseñeis, o podais enseñar, y aprovechéff con ello a vuestros pro

ximos do quiera que fueredes, y alleis siempre quien por ello os -

acoja, y os hagan honra, y provecho . . . 

La manera para exercitar los niños en el oficio de ta agricultura, 

que ha de ser comuna todos desde su niñez; y para que deprien-

dan a no estar ociosos. 

ltem que la manera para ser los niños desde su ni

ñez enseñados en la agricultura, sea la siguiente. Que despues de 

las horas de la doctrina, se exerciten dos drE.s de la semana en ella, 

sacandolos su Maestro, o otro ello diputado c;I campo en olguna tie

rra de las mas cercanc.;s a la escuela adotc.;da señalada pélra ello, y -

esto a manera de regozijo, juego, y passatiempo, una hora, o dos -

cada dia que se rr.enoscabe aquellos dic.s de las horas de la doctrina, 

pues esto tambien es doctrina, y moral de buenas costurr.bres, con 

sus coas, o instrumentos de la labor, que tengan todos para ello, y 

que lo que assi labraren, y beneficiaren, sea para ellos mesmos, -

que beneficien, y cojan todos juntos, en que se enseñen, ya prov~ 

che, y repartan despues de cogido todo entre si, no como niños, sJ_ 

no cuerda, y prudentemente, segun la edc.;d, y fuerzcis, y trabajo, -
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o diligencia de cada uno, a vista, y parecer de su Maestro, con al

guna ventaja, que se prometa, y de a quien mejor lo hiziere. 

Que las niñas dopriendan los oficios mugeriles dados a ellas. 

ltem que las niñas tambien en las familias do sus 

Padres depriendan los oficios mugeriles dados a ellas, y adotados, 

y necesséirios al pro, y bien suyo, y de la republica del Hospital, -

como son obras de lana, y lino, y· seda y algod6n, y para todo lo -

__ necessario, accessorio, y util al oficio de los telares, y junta me!:!. 

te hendan a la buelta de sus casas, y familias, y assi de esta ma

nera cada-parentela morara en su familia como estéi' dicho, y el -

mas antiguo Abuelo seréÍ el que en ella presida, y a quien han de 

acatar, y obedecer toda la familia, y las mugeres sirvan a sus m~ 

ridos, y los descendientes a los ascendientes, Padres y Abuelos, 

y Bis Abuelos, y en fin los de menos edad, y los mas mozos a los 

mas viejos, porque assi se pueda escusar mucho de criados, y -

criadas, y otros servidores, que suelen ser costosos, y mui eno

josos a sus .::mos''. 

Fray Bernardino de Sahagun fue realmente el prJ_ 

mer organizador de la antiguedad histórica de núestros antepasa

dos indígenas magníficamente plasmados en la Historia General de 

las Cosas de Nueva España. 

Sahagun murió en 1590 en el convento de San -

Francisco donde fué sepultado. 
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Podemos decir que el nacimiento de la Cultura Su

perior en Nueva España surgió con Alonso Gutiérrez, mejor cono

cido por Fray Alonso de la Veracruz, originario de Villa de Caspu~ 

ñas, Toledo, donde nació en el año de 1504. 

Con estudios Universitarios c;lcanzados en Alcalá y 

Salamanca donde abrevó conocimiento del eminente teólogo Fran-

cisco Victoria. Todo ello le encamino aqui: a ser maestro de la re

cien fundada Casa de Estudios Mayores de Tiripetro, considerada p~ 

ra algunos, ya que se fundó en 1540, como la prirr.era Universidad 

de América, ya que tenla una gran calidc:d académica, fc:.lt<:indole so 

lamente, para su formalidad, la cédula real. 

En esta Casa de estudios, que también fue la prim~ 

raen nuestro continente en la que se impartieron las Cb"tedras de 

Artes y Teologla, colaboraron en la enseñanza con Fray Alonso, -

Diego de Chávez y Al varado, Fray Juan de San Romé:Tn. Fue esta Casa 

también centro de enseñanza popular, fuera de la cátedra desde 1 u~ 

go, donde estos irustres pedagogos, enseñaron a los 1 ugareños a -

leer, escribir, matemáticas elementales ( s urr:a y resta ) canto, mQ 

sica, y los ma:; variados oficios, ademcis, lógicamente, la doctrina -

cristiana. 

En el año de 1553 abrió sus puertas, por cédula real 

expedida en 1550, se fundó la Real y Pontificia Universidad de Méxi-

l 
-- ··--·-,-.... -~ ....... h ..... ..-.... crl .......... ·~ ..... 1.·.~ .. ~.__,,,........._--·---
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co, asignándosele una renta anual de mil pesos oro de minas, 

además de fueros, constituciones y privilegios. Esta primera 

Universidad, hecha con las mismas características de la de S~ 

laman ca recibió en su seno como catedrático a Alonso de la Ve 

racruz en las materias de escritura y Teologiá escolástica, que 

eran parte de las siete cátedras que se impartián en esta prim.!! 

ra Un ivers id ad. 

Podemos considerar a este monje agustino como 
--------er pl~fmero de los Estudios Filosófiéos y de la enseñanza univer

sitaria en América. 

Fundó, este brillante hombre, el colegio de San 

Pablo, en la capital, construyéndose el edificio con las limosnas 

por él mismo solicitadas y en la antes mencionc.d;;; Casa de Estu

dios de Teripetro, estableció la primera biblioteca de Nueva Espa

ña, la cual contenía cuantiosos vol O menes sobre las distintas -

lenguas y artes. 

El llamado "Lumbrera del Siglo11
, por García lz

cabalceta, fue nombrado, por su gran prestigio como oráculo de 

la Nueva España. 

Corriendo el año de 1584 y a la edad de 80 años -

de vivir este eminente sabio de cuya obra transcribimos el si--

guiente capilulo: 
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TERCERA INVESTI GAC 1 ON ACERCA DEL ALMA 

Consideraciones sobre los sentidos interiores, sentido común fc.n 
tasra, imaginación, estimativa, memoria. ¿Pueden considerarse 
como distintos entre sí? 

Parece que no. 

En vano se enumeran cinco sentidos interiores, -

siendo que bastan los externos. Si los sentidos internos fueran 

necesarios, pensamos que únicamente lo serían para apreciar ______ 1· 

estimativa mente; pero como para eso es s ufidenle-confo-r con - \ 

los externos, res u Ita superfluo acudir a los internos, ya que 
; 

cada sentido sabe estimar su propio objeto, segdñC!i]imos co=-=------· 

mentando a Aristóteles. 

El entendí miento parece depender menos de los 

sentidos que de cualquier otra potencia sensitiva; mas el ente~ 

dimiento nada conoce si no es recibiéndolo de los sentidos, se

gún clásica explicación dada por Aristóteles, ni puede percibir 

tampoco sino aquello que recibe en los sentidos; en semejantes 

condiciones no hay por qué considerar una facultad estimatiya, 

y conviene no establecer, por tanto, los ci neo sentidos internos. 

·Toda visión puede ser corporal, espiritual o in~ 

lectual. No hay que añadir, entonces, otro conocimiento, pues 
si es espiritual por la facultad imaginativa, y si" es inteieduaT------- --

por el entendimiento. Bastan en consecuencia, los sentidos, la 
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facultad imaginativa y el entendimiento, por lo que no hay nece

sidad de considerar las potencias sensitivas llamadas internas. 

Avicena, sin embargo, en su Tratado de Anima, -

dice lo contrario. 

Para resolver el problema hay que tener en cueQ_ 

ta que los sentidos internos no se llaman aslporque están coloc~ 

dos interiormente en el cuerpo, _ya que entonces seriá interior el 

tacto, pues se hallaría colocado en las ramificaciones nerviosas -

que se adentran en el cuerpo; mas tampoco se llaman internos --

·porque necesiten de otro sentido para verificar sus operaciones; -

si asífuera, el sentido del gusto también seriá interno en tanto 

que necesita del sentido del tacto, pues la sensación gustativa no 

se verifica sin su ayuda; se llaman internos en el expreso sentido 

de que para verificar sus operaciones requieren la actividad de -

otro sentidos ituado en distinto órgano. 

Débese también tener presente que cualquier sen

tido exterior realiza su operación en torno a su propio objeto, mas 

no puede juzgar de su propia operación, porque los sentidos exte.r_ 

nos no son potencias reflexivas, y por tal motivo tienen necesidad 

de algún otro sentido destinado a este fin; este propósito se realiza 

por medio de los sentidos internos, tal y como más abajo se explic_il 

nf. 

····-----·-"""""-''~--
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Teniendo en cuenta que la Naturaleza no puede 

ser deficiente en aquello que es necesario, conviene que haya 

tantas operaciones del alma sensitiva cuantas son necesarias -

para la vida perfecta del animal, y si tales operaciones no se -

pueden verificar por medio de una sola potencia hay que poner 

varias, ya que la potencia es el principio de la operación_ 

Para la vida perfecta del ser animado no basta -

que perciba la cosa en estado presente, sino también en su au-

-sen-cia; dicho en otros tér:mi nos: parece que el ser animado n U.!J 
ca se moveriá a inquirir qué cosa es lo ausente, y sin embargo 

vemos que en realidad lo hace, por lo-que se hace necesario ªQ 
mitir que por medio del alma sensitiva se perciben las especies 

y se conservan en la ausencia del objeto. El percibir y el retener 

no son operaciones de un mismo principio. Las cosas húmedas -

se pueden percibir muy bien y retener muy clifiéilmente; las se-

cas con dificultad se perciben; pero se retienen muy bien. Ade-

má's de esto requiérese que el animal huya de algunas cosas y -

persiga otras, no sólo por conveniencia para el sentir, sino por 

otras diversas razones. Se hace necesario que la oveja siga al -

. pastor obedeciendo con ello a cierto instinto natural de amistad, 

y huya del lobo como de algo que le es nocivo. El ave recoge las 

pajas o popotes no porque esto sea necesario para el sentido, sJ. 

no porque esto le conviene a ella para alcanzar y almacenar los 

materiales de su nido. Es necesario suponer la existencia de un 



- 22 -

principio del c11al procedan, en el ser animado, las inclinaciones 

distintas de los sentidos externos y en donde se agtiarden las esp~ 

cies que no se encuentran en los sentidos. 

J1mto a los cinco sentidos externos es necesario 

considerar el sentido comün como fina potencia interna. 11 

(1 NVESTI GAC 1 CN F 1 LOS OFI CO-NATURAU 

FRAY ALONSO DE LA VERACRuZ 

4. - 1NFLl..JENC1 A DE LAS ORDEN ES RELI G 1 OSAS EN 

LA EDlJCAC 1 ON. 

Es incuestionable que, jflnto a la conql'ista armada, 

se desarrolló esa lrrcha conocida como la "conqPista espiritPal" de 

México. La inf111encia humanista e11ropea se hizo sentir desde en

tonces y condicionó el proceso del desarrollo espiritPal en la N 11eva 

España d11rante los siglos XVI y XVI 1. Eras mo de Rotterdam -pri-

mer h•.•manista de s11 época-, Fr. L11is de León y Tomás de Moro, 

están entre las fig11ras crrya ft•erza de pensamiento y prestigio espJ. 

rit11al encontraron reflejo en la vida y actitPdes de de Gante, de la 

Veracruz, Vasco de Quiroga y otros notables religiosos y prelados 

que se disting11ieron aq11rpor s11 obra. Asrp11ede explicarse tam-

bién, más tarde, la acción brillante de Sor Juana. 

En la colonización hispano-portug11esa se destaca, 

como fenómeno notable, la cristianización. Ejercida ésta con pr_Q 

__ fJmdldad_o __ de_modo s11perficial- en los_n11merosos grupos indige-

------... --··-------------------------------------~ 
¡ •. 
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nas sometidos en los inmensos territorios, fue nominalmente in

discutible. Su acción llegó a alcanzar hasta el archipiélago Filipi

no. Asi: al lado de Cortés, el Conquistador, llegó Fray Bartolomé 

de 01 medo, el predicador, y era una de las disposiciones de Diego 

de Velázquez al autorizar la conquista de México, que se ganaran 

para la religión nuevos fieles. A pesar de ta independencia de Cor. 

tés respecto a tas órdenes de Velázquez, .es de notar que en ese a~ 

pecto síse disciplinó. 
- -------------------

Sin embargo, no todo fue positivo ni benéfico den-

tro del grandioso edificio misional del mundo ibérico. El sistema de _ _: __ \ 

excesiva "tutela" de los indios por parte de los frailes, contribuyó a 

mantener a aquéllos aparte y sumisos al español. Además, la deci-

sión de los misioneros de apartar a los indios del sacerdocio y de ta 

vida religiosa, produjo consecuencias insospechadas para el desa-

rrollo de la iglesia y aun del futuro social de la Nación. En efecto, -

el indígena resultó discriminado aún en su carácter de clérigo. El 

corto número de individuos que poco a poco fue profesando, quedó, 

en su gran mayoría, confinado a pequeñas parroquias y relegado a 

funciones subalternas. El clero criollo quedaba situado en mejores 

condiciones. 

Sobre el particular, dice Picard, en su obra Ensayo 

sobre el apostolc;do y los métodos misionarios de las Ordenes mendic~ 
---- ·--- - -·------ -- ---------- ------·------ ---·-------

tes en la Nueva España de 1523-24 a 1572: " ¿Fue posible y preferible 

en aquel tiempo una conducta diferente? No lo sé. Pero lo que sé es 
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que los misioner'Js practicaron el sistema de tutela, porq11e es 11n 

hecho. Y lo q11e sé también es q1.1e ese sistema t11vo a la larga 

grandes inconvenientes para el establecimiento de la Iglesia y el 

desarrollo de la Nación Mexicana, porq"e es otro hecho. Nada -

más ... "Y más adelante, agrega:" A 11na cristiandad indlgena se 

sobrep11so 11na Iglesia española; y la Iglesia en México apareció -

finalmente no como trna emanación del mismo México, sino de la 

metrópoli, 11na cosa venida de friera, un marco extranjero aplica

do a la comPnidad indigena. No f11e 11na iglesia nacional, ftre 11na 

--~glesia colonial!_ p1~~s_!9_ q1~ ~~xl~<?_era Pna_ C<?Lonia y no 11na 

Nación. " 

Sobre las prof11ndas implicaciones de estos hechos 

cabe aq11íreflexionar, apartado de todo afán condonatorio o de aprQ 

bación. 

Recordemos qr•e en las misiones americanas del -

siglo XVI aparecen, por ••na parte, el obispo con s11 clero sec11lar, 

poco n11meroso, y por otra, los religiosos al margen de la a11toridad 

episcopal a(•n como p&rrocos. La acción de _estos era, pr res práctic~ 

mente a• rtónoma y paralela a la del Episcopado. En otro aspecto, el 

hecho de q11e los frailes hayan constit11ido Pn n r'rmero m11cho ma

yor, jrrnto as•• mejor organización y disciplina, les dió ventaja y 

aun llegó a oscrrrecer la labor de los obispos. No f11e menos signi

ficativo el factor de qrre los religiosos representaban rrn nivel inte 

-~et• 'itLy_f]9sta_moral m• •y s' •perior al_ de clero seer •lar. 
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Si recordamos también -como se explica más ade

lante en el capitulo de La Castellanización, el BillngOismo y la -

Unidad Nacional que hubo intereses inconfesados de los religio

sos por mantener al indio ignorante de la lengua española, cabe 

concluir que el peso de las circunstancias Históricas determinó, 

en materia de evangelización, que se fundara en la Nueva España 

"no una iglesia mexicana sino apenas criolla"; más bien "una -

iglesia española, organizada conforme al modelo español y donde 

a los fieles indígenas correspondió el papel de cristianos de se--

gunda categoría" . 

.. ·-Yesta··~;ituación habriá de tener, a Ja larga, tra~ 

cendentes repercusiones. La obra positiva de las órdenes religi_Q 

sas que aquíse describe, la infatigable y virtuosa labor de disti!:!_ 

guidos frailes -que se relata y analiza en el capitulo de Los Misio

neros, junto a la obra multiforme y anónima de muchas figuras_ 

cuya acción no es posible recoger aqui: constituye una suma de_ 

pensamiento y acción humanista que habría de culminar más ta!.' 

de con la obra educativa, económica y polilica de los religiosos Hl 
dalgo, Morelos, Mora y otros próceres de la 1 ndependencia y la ~e 

forma. 

Al mencionar, a continuación, la localización ge_Q 

gráfica de las Ordenes. debe tenerse en cuenta que la referencia -

que se hace de la Nueva España no es en un sentido administrativo, 

sino en el que se le dió comunmente en el siglo XVI. Es decir, no 
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sólo el territorio dependiente de la Audiencia de México sino el de 

la Nueva Galicia, que dependía de otra. Asi: la Nueva España abar_ 

caba también Yucatán, y Tabasco como anexo. 

a) Los Franciscanos. 

Esta Orden religiosa, conocida también como de -

Frailes menores, adoptó la regla de estrecha pobreza. Después se 

subdividió en religiosos Conventuales, y Observantes. Fr. Pedro 

Melgarejo y Fr. Diego de Altamirano fueron de los primeros en 11~ 

gar a la Nueva España; más adelante llegaron Fr. Juan de Aora y 

Fr. Juan de Tecto, riú.iertospoca-·despüés eri-las-Hibueras. Del le

go Pedro de Gante se trata por separado. Todos estos frailes no vi

nieron a fundar la orden sino con la intención de trabajar entre -

los indios. Aunque más importa la obra colectiva que la individual, 

enlistaremos a los "Doce", misión primera de los Frailes Menores 

de la Observancia, que llegó del 17 al 18 de junio de 1524. ''Los d_Q 

ce Apóstoles", como la tradición los ha llamado también, fueron: 

Fr. M:irtrn de Valencia, Fr. Francisco de Soto, Fr. 

Martín de Jesús, o de la Coruña, Fr. Juan Suárez, o mejor, Juá

rez, Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo, Fr. Toribio de Benavente (MQ_ 

tolinía, quien produjo valiosos relatos sobre esta misión), Fr. Gar. 

cía de Cisneros, Fr. Luis de Fuensalidad, Fr. Juan de Ribas, Fr.

Francisco Jiménez, Fr. Andrés de Córdoba y Fr. Juan de Palos. 

---··-~ ......... ~--· ~·.,.,:-. --
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Habiendo sido los franciscanos los primeros en -

llegar, se establecieron en el centro de México y en Puebla y de 

alllirradiaron su influencia a Michoacán y Nueva Galicia, o sea 

al Norte y al Poniente. Luego que llegaron se reunieron en Mé-

xico para organizar, como e ustodia, la que habriá de ser llamada 

más tarde Provincia del Santo Evangelio, porque fue el primer -

nombre que tuvo la Provincia de San Gabriel, de donde eran oriu!! 

dos casi todos, y porque en realidad era el nombre más adecuado, -

dada su finalidad de predicar el evangelio en tierra de 11 idólatras". 

En julio de 1524 fundaron los primeros conventos en México, Tex

coco, Huejotzingo y Tlaxcala. Pronto se extendió su obra a otros -

Jugares. A final del siglo XVI, tenra construidos setenta y cinco_ 

conventos, a una distancia de seis u ocho leguas entre si: por lo 

que abarcaron una amplia región. 

La Custodia de San Pedro y San Pablo -Michoacán 

y Jalisco- se fundó en 1535 y su primer custodio fue fray Antonio 

de Segovia. Fue Brigida en Provincia a petición de Jos frailes en el 

Capilulo General celebrado en Valladolid en 1566. 

De estos misioneros habremos de decir que todos, -

al igual que Jos Dominicos y Agustinos, pretendián la catequización 

y pensaban en Ja educación como complemento indispensable. El -

criterio de que sin educación primaria las comunidades progresan 

más lentamente y la iglesia misma refleja tal situación, determinó 
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el tipo de escuelas anexas a las iglesias y conventos, esto es, es

cuelas elementales en las cuales se enseñan algunas artes que -

complementen el culto, técnicas diversas y, más adelante, estu

dios secundarios para preparar jóvenes para el culto y algunas -

profesiones. Asr; la escuela serviría también para consolidar la 

iglesia. 

Franciscano fue Fr. Juan de Zumárraga, cuya -

_______ 91:lra_s_e_atribuye más a su personalidad y a las excelentes relaci.Q. 

nes que mantuvo con su Orden, que a su calidad de Obispo de -

_________________ México (1528 a 1548) Zumárraga introdujo la imprenta en México; 

la primera prensa fue traiéla de Sevilla. 

b) Los Dominicos. 

Esta orden religiosa, de frailes Predicadores, adoQ 

tó como una de sus normas la de pobreza perfecta y por tanto era 

una orden mendicante. Sus miembros son fundamentalmente pr!:_ 

dicadores y domina en ellos una concepción intelectualista de la -

vida y la religión; su prédica habrá de convencer mediante la con

vicción intelectual, de ahí que fuera la primera en organizar los -

estudios dentro del claustro; su representante más brillante en el 

Derecho de Gentes lo fue aqurBartolomé de las Casas, el mc:ís --

grande defensor de los derechos de los indios, y en las ciencias -

sagradas, Santo TomGs de Aquino. 
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No tuvieron los dominicos la misma sui3rte que 

los franciscanos. Llegados en 1526, muchos de ellos, al no po

der resistir el clima murieron, o bien regresaron a España; s.Q 

lo quedaron fray Domingo de Betanzos comos uperior, fray Go!J_ 

zalo Lucero, diácono y fray Vicente las Casas, acólito, quien -

probablemente fue el primer dominico con votos hechos en la -

Nueva España. 

Cuando regresó a la metrópoli fray_\licente __ de_-____ ~ 

Santa María envió seis dominicos más, y después fueron llega!:!_ 

do otros; entonces fueron ya suficientes para organizar una pr.Q.~=cc==: 

vincia independiente de la de España, a la que habían estado su-

jetos inicialmente. 

Segundos en llegar, los dominicos ocuparon una 

zona única, y claramente delimitada, la mixteco-zapoteca, con -

dos pincipales centros de irradiación: Teposcolula - Yanhuitlán y 

Antequera-Oaxaca, que se enlaza con el Valle de México por la U.
nea de conventos de Puebla y del su reste del propio Valle. 

Traspuesta ya la etapa primitiva de la Iglesia en -

México y habiendo quedado atrás la gigantesca tarea de los fran-

ciscanos en la educación elemental, los dominicos pudieron con

sagrarse por fin a las tareas propias de las bases de su orden. De 
-·-------------

acuerdo con sus principios, establecieron en el Convento Grande 

de México enseñanzas de artes y teología equivalentes las primeras 

1 
i 
1 
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a la ensellanza secundaria o artes liberales, para la mejor prepa

raci6n de sus ncvicios. En P11ebla ft1ndaron el Colegio de San Lr•is 

de Predicadores, q11e principi6 a funcionar en 1585; de slls al.'las -

salieron notables predicadores y maestros para las casas de estudio 

de la orden de la N 11eva España. 

En 1559 habla establecidos 210 Dominicos en 40 

casas. El seg1111do Obispo de la di6cesis de México f11e el dominico 

fray Alfonso de Mont(lfar, q1 •ien la dirigió deJ553_a_l_.5_7_2_. 

c) Los Agnstinos. 

Fueron también mendicantes los Agustinos, pero a 

diferencia de los Dominicos, sostienen el primado de la vol• •ntad 

sobre el intelecto en 11na concepción volPntarista de la vida y de -

la acción. Tres votos fundamentales exigen las reglas de s l' orden, 

que tienen como origen la Eplstola I09 de San Agustín, y son: cas!!_ 

dad, pobreza y obedic;ncia. La orden en si misma tiene Sil origen en 

una disposición del Papa Alejandro 1 V, del año de 1526, al parecer. 

En 1553 llegaron los primeros ag11stinos a México, 

el 7 de j11nio y frieron los sig1•ientes: fray Francisco de la Cn•z 11~ 

mado el Venerable, por sus virtudes; fray Jer6nimo de San Esteban, 

fray J11an de San Román, fray Agtistrn de la Cor11ña, fray Jtian de 

OsegL•era, fray J11an de Moya, fray J_orge de Avilayfray Alonso-de --
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Borja. Al llegar se hospedaron por algunos diás en el Convento 

de Santo Domingo. 

Fundadores de la Casa de Estudios Mayores de TJ. 

ripetro, sus distinguidos maestros té.mbién enseñaron a los ni-

ños indios cultura elemental y oficios manuales y de este modo la 

Casa se convirtió en un centro de educación popular. Fray Alon

so de la Veracruz -cuya interesante obra se tr·é:ta por separado en 

el capnulo de Los Misioneros-fue uno de sus miembros más dis

tinguidos y organizador, tanto de la casa de Tiripetro, como del --

,,... Colegio de San Pablo,-de tipo-mixto, con estudios de Artes y TeoIQ 

gía y que contaba con una valiosísima biblioteca. 

Ya en 1559, los agustinos habián fundado 40 casas, 

atendidas por los 212 miembros de la orden. 

d) Los Jesuitas. 

El periodo de 1523 a 1572 es considerado como el prJ. 

mitivo de la obra de conversión y corresponde, casi exclusivamen

te, a las tres órdenes mencionadas ya,de Frc:nciscanos, Dominicos 

y Agustinos, por lo que se le ha llamado "la edad de oro de los reU 

giosos mendicantes". 

Et advenimiento de los primeros padres de la Com

____ p_é!_ñía~_)~sú~~ e11 ~??._ íllél_l'"~é!_l.l!:'él_nu~va etapa. Fundada por lg-

:a 
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nacio de Loyola, en 1534, la Compáñiá de Jesr'•s se organiz.a para 

p~edicar, confesar y consagrarse a la ed11cación de la j11vent11d, 

así como para dirigir colegios y seminarios. San Ignacio f11e soJ. 

dado en s1• j1•vent11d y de allíq11e s1• orden est1•viera estr11ctttrél_ 

da con 11na gran disciplina y armas espirit1 •a les a favor de la re!.! 

gión católica. Esta disciplina mejoró significativamente la organJ_ 

zación de la orden, con lo qne logró recr•rsos n11evos en s•• l11cha 

por la religión. 

Los Jes 11itas tenían 11n espírit11 distinto y preoc~ 
-------- ---·-- - ·- -· ·-·- - ·----------··-

paciones propias. Es cierto q11e no dejaron po-r-Eompletci de-fado _____ _ 

a los indios, pero síse consagraron con especial esmero a la ed!:!_ 

cación y robustecimiento espirit11al de la sociedad criolla, así -

como a la elevación en todos sentidos del Clero Seer •lar, c1 •yo -

nivel era más qPe mediocre. Respondían de este modo al primor 

dial interés de toda misión: f11ndación y organización de 11na 

Iglesia. 

Por sn dedicación preferente a la sociedad crio--

lla, s11 labor contrib11yó también a impedir -j11nto a las cansas 

antes señaladas-, la completa evol••ción de la iglesia en la N11e-

va España; ésta había sido detenida antes de llegar a s11 normal 

desenlace, q11e habría sido la formación metódica de 1 •n clero -

indígena creador a s tt vez de obispos i ndígenas;--¡:fa-ra-cohstitl•irse· - -
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en iglesiu nacional. S11 dedicación al clero sec11lar preparó el 

traslado progresivo de las parroq••ias de indios q11e f11eron rei!:!_ 

corporadas a aq1 •él, s • •strayéndolas de las órdenes religiosas. 

Estas f11eron forzadas a dejar el ministerio parroq11ial para re

cl 11irse en conventos, o bien emprender la evangelización en 

remotas regiones. 

En materia de ed11cación, los jesuitas fPndaron 

colegios de intarnos y dieron amplio desarrollo a los est11dios de 

humanidadas. El primero se lléirnó Colegio de México y s11 exis

tencia no f11e feci•nda ni feliz; f11ndaron desp11és el Colegio Má-
. . 

·-·- . 
ximo de San Pedro y San Pablo q1•e poco a poco alcanzó la cate-

gorra del Colegió de Est11dios Mayores. Siendo tantos los aspira!:!_ 

tes a ingresar a dicho colegio, y siendo ins1•ficiente sn c1•po, 

f Pndaron otros más, entre el los el de San Gregario, q1 •e más 

adelante f11e destinado a la instr11cción religiosa y elemental de 

los indios; f11ndaron también los colegios de S2n Bernardo y San 

Mig11el, a11nq11e no está claros i fl•eron en real i_dad 11no solo. 

El Colegio de Scrn l ldefonso f11e a11torizado en 1588 

y poco despllés se la 11nieron !os de Sc.n Gregario, San Bernardo 

y San Mig11el, q11edando 11no soio con el nombre de San l ldefonso. 

En 1612, por céd11la real, se Pn ieron el de San 1 ldefonso y el de -

San Pedro y San Pablo formando todos 11no solo, y eso f11e el ori

gen de n1_1estra actPal esc1•ela Preparatoria. Reorganizado el 

. ' i 

··-··· ........ _, ______ _, __________ _ 
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Colegio bajo el nombre de Real Colegio de San Pedro, San Pablo 

y San 1 ldefonso de México, fue dotaáo de Constituciones que 

reglamentaban los estudios y funcionamiento del mismo; enton_ 

ces adquirió gran renombre y prestigio. 

Fuera de México los Jesuitas fundaron colegios 

en Pátzcuaro, Oaxaca 0575), Puebla, Veracruz, Tepotzotlán, -

Guaclalajara, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Valladolid y -

otros. 

Fecunda fue la permanencia de los jesuitas en -

- la Nueva España; elpbder-y la riqueza pronto ocuparon el lugar 

que en la orden habían tenido la pobreza y la debilidad a su lle_ 

gada; debido a sus trabajos en la educación habían adquirido 

una muy grande influencia, pues eran dueños de los mejores 

y más importantes colegios, directores espirituales de la alta 

sociedad colonial y a pesar de su poder se considera por muchos 

que hablan conservado la pureza de sus costumbres pues eran 

fieles a las reglas de su instituto. El Virrey de Croix decía de -

ellos que " ... todos los habitantes, desde el más pobre, eran 

todos alumnos dignos y celosos partidarios de la Compañía de -

Jesús ... " 

Pero en la Península, al subir al trono Carlos 

111, decidió poner en práctica importantes reformas en la vida 

económica de su dilatado reino, y una de ellas fue precisamente 

----fa de-supeditar a la iglesia al trono, para lo cual dispuso que el 
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clero contribuyera a los gastos públicos, y que los ob¡spos 

quedaran supeditados al Consejo Real. Siendo la de los jesui-

tas una orden absolutamente disciplinada al poder papal, y si11._ 

tiendo el rey antipatía por el los, los consideró sus enemigos y 

decidió expulsarlos de todos sus territorios, lo que finalmente 

se ejecutó también en la Nueva España. 

Otras órdenes religiosas que aportaron también, 
1 

aunque muy reducidos contingentes a la obra_~vao_g~ll~'ª<:lora ____ ¡ 
en la Nueva España, fueron las siguientes: Mercedarios, Carm~ 

litas, Benedictinos, J uani nos, Betlemitas, así como de_San __ ::::.::-______ --'==: 

Antonio Abad y San Hipólito. 

5.- LA EDUCACION DE LA MUJER EN NUEVA ESPAÑA. 

< Sor Juana 1 nés de la Cruz ). 

La enseñanza secundaria, que había sido organl 

zada en la Nueva España por las órdenes religiosas tuvo, entre 

otras serias limitaciones, la de excluir la formación académica 

de la mujer. Por ello reviste gran importancia la figura de Sor 

Juana en el pensamiento educativo de México, ya que su vida y 

su obra -excepcionales- constituyen una singular realización 

de una nueva manera de interpretar la educación superior de -

la mujer durante la Colonia. ---~--~--

Juana Inés de Asbaje y Ramírez (1651-1695), el 

más preclaro talento femenino del siglo XVI 1, viene al mundo 
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en San Miguel Nepantla, Amecameca, México, en 1651; niña 

precozmente inquieta por saber, a los.tres años de su edad 

aprende en una escuela "Amiga" las primeras letras. Tan 

grande era su afición al estudio que pide a sus padres que ves

tida de mancebo le permitieran visitar las aulas de la Universi

dad. Renuncia a pequeños placeres infantiles para preservar -

su inteligencia, corta su cabellera como disciplina en el estu-

dio y en la Corte asombra a sabios y notables con su ingenio y 

cultura sin igual; adopta el estado monástico y entre estudios 

y caridad y disciplina transcurre su fecunda vida que se extiQ. 

- gue en 1695 durante una epidemia: -So-r Juana vivió en una 

época en la cual la formación intelectual de la mujer no fue 

objetivo fundamental ni permanente; al conocimiento de las pr:l 

maras letras y la doctrina cristiana no se consideraba útil añ<!_ 

dir nada más; la mujer debería prepararse para el hogar y esto 

ni siquiera era atendido con eficacia; una total indiferencia y 

desprecio por la formación cultural de la mujer eran el signo 

de la época y contra ello se rebeló Sor Juana, poniendo en la -

empresa el brillo de sus conocimientos, la galanura de su ing~ 

nio y el brío de su entusiasmo; se afirma en las virtudes cris

tianas de la educación de la mujer, pero reclama para ésta los 

derechos de una arta cultura académica; su vida entera es parª

digma de este ideal y la fama alcanzada por su poesía hace posi

ble la difusión de sus ideas feministas y marca la influencia 

---tan grande de la -poetisa mexicana en posteriores acontecimientos 

----------------------------... ~ 
r F 



- 37 -

reivindicadores de la mujer. Asl: en el siglo XVI 11 se fundaron 

colegios para mujeres, y final mente se concedió a la mujer apti

tud para el trabajo intelectual. 

EL SERMON DE VIEIRA, LA CARTA ATENAGORICA Y LA 

RESPUESTA A SOR FILOTEA DE LA CRUZ. 

De capital importancia para el conocimiento del 

pensamiento feminista de Sor Juana es la "cuestión de las car 

------tas";- Ocurrió que el famosrsimo predicador portugues, padre -

Antonio Vieira, pronunció un importante sermón en Lisboa en 

·····la primera mitad del siglo XVII, en el cual, muy hábilmente y 

empleando sutiles sofismas, impugnaba las ideas de San Agus

tín, Santo Tomás y San Juan Crisóstomo en torno a delicadas 

cuestiones teológicas; dicho sermón fue reproducido y amplia

mente difundido y cuarenta años después de haber sido pron U!J. 

ciado, llegó a podar de la poetisa mexicana, quien, en charla -

informal analizó el sermón y con finura y meticulosidad destr !:! 

yó la ingeniosa armazón de sofismas y salió adelante con el pe!J_ 

samiento de los padres de la Iglesia, maravillado un caballero, 

cuyo nombre no conserva la historia, de la habilidad de la mo!J_ 

ja, le pidió que pusiera por escrito su argumentación y asrtue 

como llegó a conocimiento del obispo de Puebla padre Manuel -

Fernández de Santa Cruz, quien admirado del claro talento de 

la monja, dió a la publicidad su alegato, haciéndolo preceder -
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de una carta que firm6 con el nombre de Sor Filotea de ta Cruz 

y r.ominado al documento de Sor Juana Carta Atenagórica; en 

su carta, el obispo, prodigó grandes elogios a la monja, pero -

no desaprovechó la oportunidad de reprocharle que se ocupara 

de cosas de ciencia y conocimiento y de otras demasiado mun

danas, en detrimento de la dedicación debida a su religión; 

_muy suavemente, el obispo se hé<cla eco de la opinión reinante 

en contra de la cultura y sabidu.rra de las mujeres. 

Sor Juana, en su bellisima carta autobiográfica 

-conocida como Respuesta a-la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, 

produce uno de los alegatos más ingeniosos, más hermosos y 

sinceros, en pro de la instrucción superior de la mujer; del -

preciado documento de referencia, habremos de transcribir al

gunos párrafos en los que se pone de manifiesto la dulce y ca!}_ 

dorosa autobiogréifia de la poetisa y el vigoroso alegato en defe!}_ 

sa del derecho de la mujer a la cultura tanto o más valioso si -

consideramos el tierr:po en que fue producido, en México, en -

el año de 1961, época convulsa de hambres, miseria, enfermed~ 

des y tumultos, en la que se principió a gestar la idea libertaria. 

RESPUESTA DE LA POETISA A LA MUY ILUSTRE SOR FILOTEA 

DE LA CRUZ. 
(Fragmentas) 

"muy ilustre señora, mi señora ... Yo no estu 

· ---diopafa-es·cfitffr ni meY1os para enseñar, que fuera en mi 

--------------------;;;;;;.;~..;..;;.;..;.m....-~ 
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desmedida soberbia, sino so1o por ver si con estudiar ignoro 

menos ... 

El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino 

fuerza ajena •.• Lo que si es verdad, que no negaré ... que desde 

que mervo la primera luz de la razón, fue tan vehemente y podg_ 

rosa la inclinación a las letras que ni ajenas represiones 

(que he tenido muchas) ni propias reflexas (que he hecho no po

cas) han bastado a que deje de seguir este natural impulso, que 

Dios puso en mí, su Majestad sabe porque y para qué: y sabe que 

_Je he pedido quE! apagl.l~ laju~_gª IT!i entendimi~nto, dejando sólo 

lo que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra <según 

algunos) en una mujer; y aun hay quien diga que daña ... 

Entréme religiosa, porque aunque conocía que -

tenía el estado cosas (de las accesorias hablo, no de las formales), 

muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación 

que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más 

decente que podía elegir .•. 

¿Quién no creerá, viendo tan generales aplausos, 

que he navegado viento en popa y en mar de lecho, sobre las pal

mas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe que no ha sido 

muy así ... Me han mortificado, y atormentado ..• con aquel: no 

conviene a la santa ignorancia, que deben, este estudio; se ha de 

perder, se ha de desvanecer en tanta altura como su perspicacia 



- 40 -

y agudeza ... Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la per

secución, el crisol del tormento y ha sido con tal extremo, que 

han llegado a solicitar que se me prohiba el estudio. 

Una vez lo han conseguido con una prelada muy 

santa y muy cándida, que creyó que el estudio era cosa de l nqul 

sición y me mandó que no estudiase: yo la obedecía (unos tres -

meses, que duró el poder ella mandar), en cuanto a no tomar 

____ ---libro,_que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae 

debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no est\d_ 

diaba en los libros, estudiaba r.m todas las cosas que Dios crió, -

sirviéndome ellas de letras y de libro toda esta máquina univer-

sal. Nada veía sin reflexa, nada oía sin consideración, aun las 

cosas más menudas y materiales; porque como no hay criatura, 

por baja que sea, que no conozca el me fecit Deus, no hay algu_ 

na que no pasme el entendimiento, si se considera como debe ... 

Pues, ¿qué os pudiera contar, seño_ra, de los 

secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que 

un huevo se une y se frie en la manteca o aceite y por el contra

rio se despedaza en el almíbar ... Y yo suelo decir, viendo estas 

cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera 

escrito. El Venerable Doctor Arce en su estudioso Bibliorum 

excita esta cuestión y al fin resuelve con su prudencia que el -

leer publicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos, no 
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es lícito a las mujeres; pero que el estudiar, enseñar y escribir 

privadamente, no sólo les es lícito, pero muy provechoso y útll

si-tuvieren el talento y requisitos necesarios para tan sagrado 

empleo ... 

¡Oh~, cuántos daños se excusaran en nuestra -

República si las ancianas fueran tan doctas como Leta, y si supig_ 

ran enseñar como manda San Pablo y mi padre, ¡San Jerónimo~ 

Y no, que por defecto de esto y la suma flojedad en que han dado 
- --·----~----·----·----- ---

en dejar a las pobres mujeres, si algunos padres desean doctri--

nar más de lo ordinario a sus hijas, les fuerza _la_ í!_e:c~?ida.~ y ___________ _ 
- . - - .. -···----- -- ----------------

falta de ancianas sabias a llevar maestros hombres a enseñar a 

leer, escribir, y contar, a tocar y otras habilidades de que no 

pocos daños resulta •.. Por lo cual muchos quieren dejar más -

barbaras e incultas a sus hijas, que no exponerlas a tan notorio 

peligro como la familiaridad con los hombres, lo cual se excusa

ra si hubiere ancianas doctas como quiere San Pablo y de unas 

en otras fuese sucediendo el magisterio ..• 

¿En qué ha estado el delito, si aún lo que es lícl 

to a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo? ... 

Si el crimen está en la Carta Atenagórica ¿fué aquella más que 

referir sencillamente mi sentir ... ? pues si ella (la Iglesia) con 

su santísima autoridad n~Jl1~_1o prohibe,_ ¿por_g_!:J_~l_!l_e !s>J~~r1 de _______ _ 

prohibir otros? Llevar una opinión contraria a la de Vieira fué 

en mi atrevimiento? y no lo fué en su paternidad llevarla contra 
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los tres Santos Padres de la Iglesia? ¿Mi entendimiento, tal cual~ 

no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar? ¿Es de los 

principios de la Santa Fé revelados su opinión., para que la llaya-

mos de ofrecer a ojos cerrados? ••• 

• • • De este Convento de Nuestro Padre, San Jerónimo 

de Méjico., a primero día del mes de marzo de mi 1 seiscientos no-

venta un años. 

B. V. M. vue.stra más favorecida. 

______ Juana _ _t nés de la Cruz. 

6.- LA CASTELLANIZ!\CION, EL BILINGUISMO Y LA 

UNIDAD NACIONAL 

Don Antonio Lorenzana y Buitrón., arzobispo de Toledo 

y cardenal, se significó en la Nueva España por su labor educativa, 

en la que realizó el más serio intento de castellan ización de los li]_ 

dios. Antes de él, ciertamente, se habían dado disposiciones ofi

ciales para castellanizar a los aborígenes y la labor de los misione

ros había fructificado en interesantes logros. En efecto, desde a 

raíz de consumada la conquista~ los religiosos impartían la ense-

ñanza del castellano con propósitos de evangelización. Para el -

cumplimiento de esta tarea, aquéllos tuvieron que aprender len~-
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guas nativas, a fin de llevar al cabo con buen éxito la enseñanza 

del Español. No obstante lo anterior, en proporción a !a cuantía 

de la población indígena sólo un número muy reducido aprendió 

el nuevo idioma. 

Los motivos determinantes de esta situación fueron 

obvios: por una parte, actuó el propio fervor de los religiosos -

por efectuar la evangelización en las lenguas autóctonas, a fin 

de imprimir a sus prédicas un· mayor radio de difusión; por otra, 

su afán -a veces interesaclo~ por constituirse en intermedi~ 

rios ante los conqui_~~adore~._¡ossituó en ca_ljdad de obligados ilJ.. 

térpretes. Pero, fundamentalm8nte, la causa principal fue el 

desmedido propósito de explotación del hombre americano por Pª.!:. 
te del conquistador. Los Españoles primero, y después los crio

llos enriquecidos, se opusieron sordamente a toda medida que -

significase un principio de liberación o que tendiese a acercar -

al indio al nivel de sus opresores. De este modo, los goberna n -

tes y los privilegiados -autoridades civiles y algunas eclesiastj_ 

cas, inclusive- opusieron tenaz y sistemática resistencia a las 

cédulas reales dictadas para ordenar la castellanización. 

Fue sin duda el obispo de Antequera quien, a fines 

del siglo XVI l., había encontrado una fórmula práctica para est.!_ 

mular a los indios a favor de su castellanización. Así, inform~ 

ba al Rey Carlos 11 que los indios "hacen sumo aprecio de las 
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varas y oficios de gobernadores, alcaldes, regidores,, alguaciles 

mayores, escribanos y otros ministros que componen el cuerpo 

de su república, lo que ellos llaman tlatoque". Y, con base en 

el conocimiento de las naturales reacciones del indígena, pro

ponía al monarca, como medida eficaz para interesar al indio -

en la castellanización., que "no se diese vara u oficio alguno de 

república, a indio que no supiese la lengua castellana, dándole 

para aprender el plazo de tres o cuatro año_s._~~-0'-:l~~D_-~~·to_s ___ -:-_____ _ 

mismos cuatro años se prefieran los que ya la supieren". Tuvo 

buena acogida esta sugerencia ya que Carlos 11 en 1690 expidió _-_c:_:_c _ 

cédula que disponía " •.. que así en el dicho obispado de Oaxaca 

como en los demás de ese reino y privincias, sean preferidos y 

prefieran, en caso de igualdad de sujetos, los que supieren la 

lengua castellana, para que con este motivo procuren todos 

aprenderla, como se cree lo harán por llegar a merecer estos -

oficios". Y calificaba esta disposición como "el medio que se ha 

considerado por más corriente y suave... a cuyo fin ordenaréis 

a los alcaldes mayores de todas esas provincias, publiquen esta 

mi resolución en todos los pueblos de indios". 

Pero el mandato real resultó inoperante por falta -

de aplicación. Cabe señalar que la resistencia a la enseñanza 

del Español encontró firmes aliados e,r:_!~~--1~~ pr~~~.9-~·- pá_!"ro~()-~-----



- 45 -

y ministros eclesiásticos. Especialmente los segundos, en lo ge

neral$ no sólo no practicaban la enseñanza sino que ejercían r~ 

presalias y aún llegaban a imponer castigos a los indios que, 

"faltos de respeto", se atrevían a hablar et español. Por eso más 

tarde el arzobispo Lorenzana y Buitró'.1 hacía recaer la mayor re~ 

ponsabilidad en los curas~ al decir: "¿Quién no ve que al Prela

do, Párroco y Ministros eclesiásticos se echará siempre la culpa 

de que los naturales no aprendan el castellano? Porque el Al--. 
calde Mayor no les ha de predicar ni enseñar la Doctrina Cristi~ 

na, ni puede estar hablando con el!os_todo el día como el Párroc~ 

al que miran como su Padre, Maestro y Director es.pi ritual; ¿y a 

quién se le ocu Ita que si con empeño tomaran a su cuidado los -

Ministros evangélicos la enst~ñan za del castellano. io lograran. -

como esperamos, en pocos años?" 

La explicación de esta conducta se encuentra en el 

hecho reconocido del bajo nivel cultural del sacerdote de idiomas 

de aquel tiempo. Ellos hallaban más fácil i1acerse ael dominio de 

una lengua aborigen que profundizar en otros estudios de su ca

rrera. Además y esto era decisivo, resultaba para ellos ventajoso 

aposentarse en determinadas regiones; y un factor que determi -

naba su estabilidad era su dominio de la lengL•a nativa más exte_!:! 

dida en esa área. Esto los constih'Ía en expertos indispensables 

para tratar con los aborígenes, circunstancia que no podría lo-



- 46 ~ 

grarse en caso de un progresivo conocimiento del c~stellano por -
los indios, que acabaríé'.' P":~ eliminar la necesidad de los intérpre

tes. 

A la luz de esta desconsoladora realidad, surge en la 

Nueva España la figura del arzobispo Don Antonio Lorenzana y Bu!_ 

trón. quien, con su poderosa inteligencia captó !os aspectos tras-

cendentes y las implicaciones profundas del bllinguismo. Se extr~ 

ñaba él de que "en dos siglos y·medio de hecha la conquista de es

te Reyno, estamos aún llevando y sintiendo que~ corno si fuéramos 

el mismo esclarecido~onquistador. Hernán Cortés, necesitamos in·

térpretes de las lenguas e idiomas de los naturales, y aún en más 

número que al principio". Y enfatizaba la verdadera trascendencia 

del aprendizaje del castellano por los indios., al expresar que "de 

. este modo, adelantarán, sabrán cuidar su casa, podrán ser oficia~ 

tes de República y explicarse con sus superiores, ennobleciendo~ 

su Nación y desterrando la ignorancia que tienen, no sólo de los -

Misterios de la Fe, sino también Gel ;nodo de cultivar sus tierras, -

cría de ganados y comercios de sus frutos •.. 11 

Los interesantes puntos de vista vertidos por el arzo

bispo ponen de manifiesto su amplia concepción del proceso de ca~ 

tellanización. Atribuía a éste no sólo el propósito religioso sino~ 

fines sociales, económicos y políticos. Propugnaba en realidad ~ 

- - ~--·-------·~--···~··· _,~.-· ... ·---
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por el inicio de la unidad nacional, considerando como piedra an~ 

guiar la comunidad del idioma. Fue así como su fuerza de convic

ción y su clarividencia del problema -~que se pueden apreciar en 

el texto de la famosa Pastoral de Lorenzana y Buitrón, que por s~ 

parado se reproduce--~ logró completo reconocimiento y apoyo de 

Carlos 111 cuando, en abri 1 de 1770, el monarca expidió cérJu la en 

refrendo y ratificación de la pastoral citada. En ella expresaba el 

rey un argumento de gran valor: 11 
••• si _al_p1~~':1~i_p_io ~lt::_ __ I~- conqui~ ---, 

ta se hubiese puesto todo el empeño a enseñar a los indios el cas~ 

tellano en menos de medio siglo se hubiera conseguido ... 11
_ Y d_e-__ 

- ··-·---· -

mostraba el monarca el aprecio a !as bondades de la Pastoral del -

arzobispo, al llevar el ámbito de aplicación de su cédula más allá 

de la Nueva España, para abarcar "los reinos de las indias~ islas 

adyacentes y de filipinas". 

Una vez más los intereses creados en la Nueva Espa·~ 

ña prevalecieron sobre la regia disposición. No fue sino hasta d!_ 

ciembre de 1772 cuando el virrey Antonio Bucareli y Ursúa dictó 

su "Bando sobre el establecimiento de escuelas para indios en t.2_ 

do el virreynato, con la mira de desterrar los diferentes idiomas 

indígenas3 y hacer prevalecer únicamente el castellano". 

La críl:ica sobre la pastoral del arzobispo Lorenzana -

tiene que advertir sus deffü:tos _~-·imposición pe_JC! erisef}c;inza,_e.!J ___ _ 
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tre otros--· atribuibles a la impaciencia y quizá a cierta sensación 

de impotencia de parte del alto prelado que la dictó. La Pastoral -

adolece, además, ~a pesar de sus aspectos favorables a la reiviQ_ 

dicación de los indios~- de una concepción discriminatoria y co_Q 

traria a los derechos hu manos. Es todo positiva al conceder al -

bilinguismo tocio su valor como instrumento forjador de la unidad 

nacional, aunque a veces incurre en contradicciones al pretender 

erradicar las lenguas nativas. 

Acerca de la importancia de una efectiva incorpora-

ción del indígena a la nación, por su conocimiento y u so ele_! esp~ 

ñol -paralelo al de su iengua nativa··-, cabe citar, aunque inco!!l 

pleta» la autorizada opinión de don Luis González Obregón, al co

mentar la pastoral de referencia: "Parece inconcebible que las r~ 

flexiones que hacía el prefacio en el siglo XVI 11, conserven toda 

la fuerza de su verdad en nuestro siglo XX; porque los mi! Iones -

de indígenas que fcrman parte de la población de nuestra República, 

permanecen en la misma actitud de petrificación y de mudez que -

sus ídolos mudos y de piedra conservados en el Museo •.. " 

Uno de los hechos que corroboran que la persistencia 

en el uso de las lenguas autóctonas·- con ausencia del Español

ha sido contraria al desideratum de la unidad nacional en nuestro 

país, lo aporta la realidad de I~ prolifer§J_c;~_~n __ d_~'.'19.~~-U~:;-~~_E]~_Le~_-:_ 
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tos. lo que hizo más intrincado y complejo el mosaico de nuestra 

población. Sin duda que el aherrojamiento de conglomerados i..!J 
dígenas durante la Colonia y épocas posteriores y su persistente 

discriminación económica y social, determinaron su falta de co

municación y la progresiva corrupción de algunas lenguas que -

originó nuevos dialectos. Opiniones semejantes a las de Gonzá

lez Obregón han sido producidas por distinguidos estudiosos y -

educadores mexicanos, entre ellos don Gregario Torres Quintero 

y, más recientemente, don Rafael Ramírez. Asímismo, distintas 

reuniones de pedagogos y cientificos nacionales han abundado -

ce __ , en la conveniencia de la prosecución de la enseñanza del Español 

por el método original que usaron los primeros y notables religi.Q_ 

sos a raíz de la conquista, o sea el estudio de una lengua autóc

tona para servirse de ella en la enseñanza del castellano. Dichas 

reuniones han recomen::! ado, también, la utilización de los mo

dernos medios audiovisuales, la radio, el cine sonoro y aún la -

televisión~ como vehículos prácticos para la enseñanza masiva -

del español. 

PARA QUE LOS INDIOS APRENDAN EL CASTELLANO 

CARTAS PASTORALES Y EDICTOS DEL ILUSTRISIMO SEÑOR D. 
FRANCI seo ANTON 10 LORENZANA y BU ITRON, ARZOB 1 SPO -
DE MEXICO. 

PASTORAL V 

"En dos siglos y medio de hecha la Conquista de -
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este Reyno, estamos aun llorando y sintiendo, que como si fué

ramos el mismo esclarecido Conquistador Hernán Cortés, nece·~ 

sitamos 1 ntérpretes de las Lenguas, e Idiomas de los Naturales, 

y aun en más número, que a el principio, pues con Gerónimo 

de Aguilar y Doña Marina entendió el Conquistador el Lenguaje 

de muchas Provincias desde Yucatán hasta 1\'léxico y desde aquí 

hasta Guatemala y ahora en una sola Diócesis se han multiplic~ 

do de tal modo, que aun para confesar algCin reo en las cárceles, 

podemos asegurar, que no se ha hélllado Ministro Eclesiástico, ~ 

ni Intérprete: En tas Diócesis de la Puebla y Oaxaca hay muchos 
------- ---------- ---- ---- y muy diferentes Idiomas de los de la de México y siendo uno de 

los Decretos más repetidos santa y justamente en las Leyes de -

estos Reynos y encargado a las dos Potestades, el que los 1 ndios 

aprendan el Castellano y Lengua propia de nuE1stro Soberano, en 

lugar de haberse adelantado, cada día parece se imposibilita más 

la ejecución .•. " 

"A el principio de la Conquista fue indispensable 

a los Ministros Evangélicos, dedicarse a el Idioma para lograr -

la conversión y hoy cesa ya enterarnente este motivo~ que reco

mendaron los Concilios Limen ses, ;. ,,exicanos; pues el último 

de éstos fue en el año de 1585 y desc!c: entonces tienen adquirida 

o pueden adquirir fácil~ente los Naturales la instrucción en la 

- ---------- ----------- - -------- -------- ··-- ---------- ----
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Española, a que se añade mandarlo expresamente las Leyes de es

te Reyno con estas expresiones: El que a los 1 ndios se pongan -

Maestros, que les enseñen la Lengua Castellana, por· haberse -

reconocido después de un prolixo exámen, que aun en el más -

perfecto Idioma de ellos, no se pueden explicar bie:i y con pro-·

piedad los misterios de nuestra Santa Fé Católica, sin cometer -

grandes disonancias, e imperfecciones ... " "Y ruegan y encar

gan a los Arzobispos y Obispos, que prevean y den orden en sus 

Diócesis, que los Curas y Doctrineros de Indios, usando de los 

medios más suaves,, dispongan y encaminen, que a todos los 1 n-
- ·- - - ------ -- -------- - - --- - . --- --- -

dios sea enseñada la Lengua Española y en ella la Doctrina Chri~ 

tiana, para que se hagan mas capaces de dichos Misterios, apro

vechen para su salvación y consigan otras utilidr.des en su Go

bierno, y modo de vivir .•. " 

"Los alborotos, los motines, las sediciones civiles 

toman much~ cuerpü, cuando se tram~n entre personas de ex

traña Idioma y las acalora la misma diversidad de costumbres -

con alguna memoria de sus antiguos Señores y excelencia mal 

concebida de su Lengua, trages, libertad, Gentilismo y otros vi

cios., a que es propensa la Naturaleza. 

El hablarse un mismo Idioma en una Nación pro

pia de su soberano y único Monarca, engendra cierto amor, e -
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inclinación de unas personas, a otras, una familiaridad, que no 

cabe entre los que no se entianden y una sociedad, hermandad, 

civilidad. y policía, que conduce mucho para el gobierno espi ri

tual, para el trato doméstico, para el comercio y políl:ica, como 

también para ir olvidando los conquistados insensiblemente sLls 

enemistades, sus divisiones, sus parcialidades y su aversión a -

los que mandan ... " 

"Esto es una constante verdad: El Mantener el -

Idioma de los 1 ndios es capricho de Hombres, cuya fortuna y -

ciencia se reduce a.hablar aquella Lengua, que también la 

aprende un Niño: es contagio, que aparta a los 1 ndios de la CO.!J 

versación de los Españoles: es peste,. que inficiona los Dogmas 

de Nuestra Santa Fé es arbitrio perjudicial para separar a los -

Naturales de unos Pueblos de otros por la diversidad de Lenguas: 

es gasto crecido para los Párrocos, que en su mismo partido ne

cesitan Ministros de distintos Idiomas: es imposibilidad para el 

Gobierno de los Obispos, para la división, de Cur;:itos, para e::!·

premio de los Españoles, e 1 ndios decentes, han radas, bien ed.!:! 

cadas y beneméritos: es poner un Alcalde mayor entre Gentes, 

que ni le entienden, ni las entiende como si estuviera en Gre~ 

- cia,. o Berbería; es ocultar los errores de los Naturales, para ~ 

que los Superiores no les corrijan: es dar motivo a que no fo_c 

men concepto de la Divina Magestad, ni de la del Rey de la Tie-
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rra, ni den valor a los preceptos de sus Justicias Mayores, ni a 

lo que les predican, o reprenden los Párrocos: pues si los 1 n

dios envían los hijos a la Escuela~ mas es por temor del castigo, 

que por deseo de su enseñanza y buena educación, mas apren

den de Memoria, que conservan y retienen y según nos ense~

ñan la experiencia, en aflojando la cuerda un Ministro menos -

celoso, se vuelven a quedar en su puro ser natural: y última

mente es mantener en el pecho una ascua de fuego, un fornen-
--- - -toae-dlscordia y una piedra de escándalo, para que se mi eren -

con aversión entre sí los Va5allos de un mismo soberano .•. " 

REGLAS PARA QUE LOS NATURALES DE ESTOS REINOS SEAN 
FELICES EN LO ESP 1 RITUAL Y TEMPORAL. 

REGLAS 

"Para que los Naturales de estos Reynos sean fel.!__ 

ces en lo espiritual y temporal ... " 

Que tengan escuela de Castellano y aprendan lo::; 

niños a leer y escribir, pues de este modo adelantarán, sabrán 

cuidar su casa .. podrán ser Oficiales de República y explicarse -

con sus Superiores, ennobleciendo su Nación y desterrando la. 

ignorancia, que tiene, no sólo de los Ministerios de la Fé; sino 

también del modo de cultivar sus tierras. cría de ganados y co

mercio de sus frutos a lo que se añade ser falta de respeto ha·-
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blar con su Idioma con los Super-iores, o delante de el los~ pu·· 

diendo hacerlo en Castellano,, aunque sea hablando poco .•• 

"Así lo mandamos y ordenamos en virtud de S_anta 

Obediencia y baxo de las más grave!; penas a todos los Párrocos~ 

Vicarios y Clérigos de este Arzobispado, en inteligencia, de que 

su exacto cumplimiento nos será un mérito de la más alta reco

mendación y la más relevante prueba que miran por el verdade

ro bien de los Indios ... Y pedimos, rogamos, y encargamos lo 

mismo a las Justicias Seculares, dueños de Haciendas y demás 

_ Personas, que puedan contribuir a fin tan importante, para -

que unidos íntimamente con la voluntad de nuestro Soberano y ia 

nuestra en hacer y completar esta obra de caridad para la Nación 

y tan del servicio de Dios merezcan unos y otros las mayores ~· 

Bendiciones de su Mano bmnipotente y la que en su Santo No~ 

bre les concedemos. De nuestro Palacio Arzobispal de México 

a 6 de octubre de 1769". 

7. EL PER IOD 1 SiV\O COMO CATEDRA. 

José Antonio Alzate, eminente sabio mexicano na

ció en el a1°10 de 1737,, siendo hijo único de Juan Felipe de Alzate 

y doña Josefa Ramírez Cantillana, buenos padres, de posición -

acomodada que le dieron buenos estudios ... así, el 12 de enero de 

1753 se graduó como bachiller en Artes y en 1756 del mismo gr~ 

. ·--·---·._ ... _. -·····-~··· .. , ................ ,., ..... ~-····· --··----
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do, en Teología. Su vocación no era religiosa, a pes3r de haber 

obtenido el grado de presbftero,, su pensamiento volaba en pos 

de la ciencia. 

Publicó Alzate, en el año de 1768, el "Diario Literario 

de México" y poco después escribió sobre el tema "Asuntos Va

rios sobre Ciencias y Artes" para culminar en una de sus máxi

mas obras: "Gacetas de Literatura". 

Se lanzó, con furia, contra los adulteradores de Aris

tóteles. que según él expresaba, la palabra ~e-~\!:i~tót~l~~-~E~J~---·: 
verdad, pero sus "enseñadores" lo hacían a su manera, alte-

rándola y provocando la aparición de sabios vanidosos_qu~r~t9.r~-...:....c::"'·

daban la educación de los mexicanos. 

Hizo. además, Alzate interesantes estudios técnicos -

sobre meteorología, zoología, agricultura, bo-lánica~ explotación 

de recursos naturales, etc., pero es así mismo reconocido como 

precursor de la independencia, ya que la difusión de sus ideas -

filosóficas, de carácter intensamerte democrático, contribuyeron., 

en mucho, <:i liberar el pensamiento por tanto tiempo atrofiado, -

despejando a la religión de la ciencia moderna. 

Fue tal la fama de Alzate que se le designó como socio 

de la Real Academia de las Ciencias de París, del jardín Botáni

co de Madrid, de la Sociedad Vascongada. José Antonio Alzate -

dejó de existir el 2 de febrero de 1799, contando para ese enton-

ces con 61 años de edad. · 
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PROLOGO O 1 DEAS GENERALES DE LAS GACETAS DE LITERATU
RA DE MEXICO Y DE ASUNTOS VARIOS SOBRE CIENCIAS Y -

ARTE» DE ALZATE. 

(Fragmentos). 

"En las repetidas ocasiones; que se me ha presentado 

la ide~ de introducir una obra periodica de literatura, muy ne

cesaria en la Nueva España, me hallaba abismado, entre diver

sidad de pensamientos .•. " 

"Determinado ya a emprender la obra, procuraba dis
culpar mi atentado, y me decía: ¿un magnífiCO-edifíC:lo, ño--·c-o-_:-=-=-=---=··---: 

mienza por una piedra?. 

¿Habrá quien se atreva a negar, que las ciencias en 

los últimos años del siglo pasado; y en lo que corre del nues-

tro. Siglo verdaderamente de las luces, han tomado otro sem

blante? De embarazosas, caprichosas, y enemigas del buen -

empleo, del precioso veloz tiempo, ~e han convertido en delei

tosas metódicas {gracias al genio geómetra, que sin sentir se 

ha introducido en todas las facultades) y lo que es más, se C2_ 

noce ya el camino seguro por donde debe conducirse, abando

nadas ya aquellas veredas abismosas que conducían a un lab~ 

rinto inesplicable ... 11 

"Para la educación de la juventud se han publicado~---
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muy escelentes métodos, con los cuales se hace mucho progreso 

en breve tiempo, y se evita aquella aridez que convertia en espi

nas las que son verdaderamente rosas. No solo las ciencias, las 

artes han logrado sus mejoras, luego que los sabios unidos a los 

artistas, han corregido lo que estos ejecutaban, sin mas maes-

tros que una práctica ciega. 

Espuesta ya esta breve reforma, que con tanta felicidad 

vemos ejecutada en el imperio de las letras, propondré el método 

a que me ceñiré en los papeles que publicaré ... " 

"Procuraré por m.adio de ellos esponer las memorias y 

disertaciones acerca del progreso del comercio y de la navegación, 

ya sea en estracto, copiando, o traduciendo lo útil: et progreso 

de las artes no sería objeto menos apreciable a que se dirigen -

mis ideas: ia historia natural que tantos portentos presenta en 

nuestra América, será uno de los objetos de predilección •.. " 

"Todo lo que me pareciere redundar en ~tilidad púolica, 

impreso en idioma estrangero, lo comunicaré á la patria en es-

tracto ó como me pareciere más conveniente. Aquellos manuscr!_ 

tos que llegaren a mis manos, y que su desgracia tiene sepulta~·

dos en el polvo del olvido, si fueren cortos lograré el merito en -

su edición, si no admitieren estracto daré tan solamente una idea 

ligera, para que sus autores logren en parte el premio debido a -

sus fatigas. 
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Finalmente, como la discreción no está muy barata en 

el mundo, suplico á mis lectores critiquen mis escritos sin lle

gar al escritor. Las producciones son la viva imágen que esptj_ 

men bellamente el genio del que ias produce. Si el público no 

gustare de lo que se presentare á su vista, me consolaré con -

que posea mas voluntad que proporcion á servirle: si fuere de 

su agrado, lograré el colmo de mis felicidades, viendo mis espe

ranzas cumplidas en más de lo que pensaba". 

8. - EL PENSADOR MEX 1 CANO.·~ JOSE JOAQU IN FER-· 
NANDEZ DE LIZARD 1 • 

-·------ --- ------- --:_- ·-- ----.------

José Joaquín Fernández de Lizardi nació en esta Capi

tal el 15 de noviembre de 1776~ de padres criollos; estudió las -

primeras letras en Tepotzotlán y en 1793 se matriculó en el col~ 

gio de San l ldefonso, el que abandonó sin haberse graduado, en 

1798. Fernández de Lizardi se significó como periodista publica!} 

do El Pensador Mexicano (de cuyo nombre deriva su seudónimo), 

Alacena de Frioleras, el Caxoncito de la Alacena, El Conductor -

Eléctrico, Conversaciones del Pavo y el Sacristán, El Correo Se

manario de México y otros folletos y publicaciones periódicas. 

Estudiante en la época de la Revolución Francesa, leyó 

en fuentes prohibidas a Diderot y quizá a Rousseau y Voltai re. 

Prestó sus servicios durante la guerra de 1 ndependen-
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cia y siempre expresó con gran convicción y vehemencia sus -

ideas reformistas, no obstante las persecuciones y encarcela-

mientas de que fue objeto por censurar a los gobiernos español 

y virreynal. Constituido en reformador de abusos sociales y -

políticos. luchó penosamente en un ambiente de severa censu

ra. 

En lo cultural. se había familiarizado con Feijoo, -

la Rochefoucauld y Pascal. Sus ideas pedagógicas se habían r~ 

forzado con autores franceses y españoles en lo general enemi---

gos del escolasticismo. Su preocupación esencial radicó en el 

mejoramiento de todo el sistema de enseñanza-del país~- -Sus--;:;--=-=--==

ideas en materia de educación fueron expuestas y quedaror1 -

dispersas en sus escritos. Su Plan de reforma educativa pro-

pugnó por la creación de la escuela patriótlca de primeras le-

tras,, que no es laica, puesto que la situaba al amparo parro~·-

quial. 

Por circunstancias ajenas a su voluntad Uzardi -

se hizo novelista debido a las escasas posibilidades de cultivar 

el periodismo bajo censura y represiónº Fue así como discu-

rrió consignar sus ideas, observaciones y críl:icas en una obra 

que, vió la luz primera en publicaciones por entregas. Sin 

proponérselo produjo así su obra maestra, que resultó el pri-

mer ensayo exitoso de novela en la América española. De gén~ 
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ro picaresco, El Periquillo Sarmiento lo desarrolló en forma au

tobiográfica, sin limitar estilo ni lenguaje. 

De este modo, su pensamiento pedagógico, que había 

expuesto ya en 1814, encontró ampiio campo en las páginas de El 

Periquillo. En ésto fue portaestandarte de ideas vigorosas para -

mejorar el país combatiendo la ignorancia, la decadencia y la ru

tina. Propugnó una educaciói: progresiva que abandonara los -

viejos métodos; quería una reforma de planos de estudio, y pro~·

gramas que introdujeran conocimientos prácticos y de utilidad. -

::_·~Difundió noticias de-historia natural y de física experimental, -

ciencias que estaban en sus albores en aquel tiempo. Abogó por 

el respeto a la vocación y los estudios, la enseñanza racional del 

idioma y la educación sexual. Insistía en la gran responsabilidad 

de los padres en la educación de sus hijos y puntualizaba que el 

maestro debería estar dotado de "saber,. prudencia, virtud y ta .. -

lento". 

Aunque escribió después otras novelas: La Qu ijotita 

y su prima. y Don Catrín de la Fachenda como principales, con -

El Periquillo se situó a un alto nivel en la literatura hispanoam~ 

ricana. Esta obra ha sido considerada como la mejor novela 

costumbrista mexicana del siglo pasado. Fernández de Lizardi -· 

se significó por su gran amor a México y su lucha contra toda .. 

-----------------
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sombra de injusticia. Los pasajes moralizadores de sus obras se 

difundieron en el paÍS7 al ser aquéllas reimpresas en Guadalaj~ 

ra. Mu rió en 1827. 

FRAGMENTOS DE "EL PERIQUILLO SARNIENTO". 

"No seas cándida, y si a Pedro no le inclinan los estudios o no -

tiene disposición para ellos, ¿no será una barbaridad dirigirlo -

por donde no le gusta? Es la mayor simpleza de muchos padres 

pretender tener a pura fuerza un hijo letrado o eclesiástico, 

aún cu anclo no sea de su vocación tal carrera ni tenga talento a 

propósito para las letras; causa funesta 7 cuyos perniciosos efec

tos se lloran diariamente en tantos abogados firmones, médicos 

asesinos y eclesiásticos ignorantes y relajados como advertimos. 

Todavía para dar oficio a los niños es menester con

sultar su genio y constitución física, porque el que es bueno p~ 

ra sastre o pintor7 no lo será para herrero o carpintero, oficios 

que piden a más de inclinación, disposición de cuerpo y unas -

robustas fuerzas. 

No todos los hombres han nacido útiles para todo. 

Unos son buenos para las letras, y no generalmente, pues el -

que es bueno para teólogo, no lo será pera médico; y el que s~ 

rá un excelente físico7 acaso será un abogado de a docena, si -

no se le examina el genio; y así de todos los letrados. Otros son 

buenos para las armas e ineptos para el comercio. otros excelen 
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tes para el comercio y topos para las letras. Otros, por último,, 

aptísimos para las artes liberales y negados para las mecánicas. 

y así de cuantos hombres hay ••. " 

"Para no cansaros, yo pasé mi curso de !ógica con 

la misma velocidad que pasa un rayo por la atmósfera, sin de

jarnos señal de su carrera ... " 

No corrí mejor sue-rte en la física. Poco me entre~ 

tuve en distinguir la particular de la universal; en saber si és-

__ !a t_rataba de tC?~as !~-~ro_pied~~~-~ ~-e l?s <:;ue~p~s,, y si aquélla -
se contraía a ciertas especies determinadas. Tampoco averigué 

qué cosa era física experimental o teórica; ni en distinguir el·· 

experimento constante del fenómeno raro, cuya causa es incógnl_ 

ta; ni me detuve en saber qué cosa era mecánica; cuáles las le

yes del movimiento y la quid ud ..• y,, sin embargo, decía (yo), al 

concluir este curso, que era físico ••. Temo que me mochen si 

hubiera sabido explicar en qué consiste que el chocolate dé esp_y 

ma, mediante el movimiento del molinillo; por qué la llama hace 

figura cónica, y no de otro modo; por qué se enfría una taza de 

caldo u otro licor soplándola, ni otras cosillas de éstas que trae

mos todos los días entre manos .•. " 



CAPITULO Vil 

LA EDUCACION DE LA INDEPENDENCIA 

A LA REVOLUCION. 

l. - La Compañía Lancasteriana. 

2. - Valentín Gómez Farías. 

3. - José Ma. Luis Mora. 

4.- Manuel López Cotilla. 

5. - Gabino Barreda. 

6.- Antonio P. Castilla. 

7.- Ignacio Ramírez._ 

8.- Enrique Rébsamen. 

9.- Carlos A. Carrillo. 

10.- El pensamiento educativo de Juárez. 

ll.- Joaquín Baranda. 

12.- Justo Sierra. 

13.- Gregario Torres Quintero. 

14.- Ezequiel A. Chávez. 

15.- Rosaura Zapata. 

16.- José Vasconcelos. 

17. - Antonio Caso. 

18.- Moisés Sáenz. 

19.- Rafael Ramírez. 
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r. )rincipios del siglo XIX, la corriente de ideas 

precursoras de ta independencia de las colonias españolas de 

América, encontró una nueva razón en apoyo de su demanda 

de 1 ibertad. En efecto, la invasión de España por el ejército 
.. 

de Nap:.;ieón µcodujo en ta Nueva España y otras colonias un 

movimielllO poli1ico que cobró fuerza al conocerse la abdica

ción·de :'':· · ·1rca español. Se agudizan aquíentonces las -

diverge;;:.::-.l<Js entre ta Audiencia, dominada por los españoles, 

y el Ayuntamiento, en que los criollos tenían predominio.En 

1808, el-.4.y••ritamiento pide al Virrey ••que se declare un estª

do de 1 r;·,h~pcndencia provisionat1 1 con motivo de haber cesado 

la sober:.•.:nía del reino. 

En 1810, poco después de iniciada la rebelión, Hidal 

· go exp;~1e un decreto aboliendo la esclavitud y el tributo. Para 

ese afio ta población del país, según el Semanario Económico, 

era de 5, 910. 005 habitantes. 

A tiempo que la Revolución de 1 ndependencia se 

desarrolla en México, en Cadiz, en 1812, se formula la Con~ 

tituci~5n Española, como estatuto de tendencias liberales y -

demo;:;ráticas. En dichos trabajos participan diputados mexi

cano:;, pero éstos no representan a la insurgencia. Los dipg 

tado5~americanos en la Corte de Cádiz piden igualdad política 
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para las colonias con respecto a la metrópoli,, y exigen libertad 

de industria, agricultura y comercio, así como la supresión de 

estancos y de preferencias a los españoles en materia de em

pleos y cargos públicos. 

Una muestra del carácter liberal de la nueva Con~ 

titución la constituye su ordenamiento sobre la existencia de -

una escuela de primeras letras en cada pueblo. E 1 Virrey Ve -

negas trató de ponerla en práctica aquí» pero hubo de desistir -

tir al advertírsele que resultaba "peligrosa para la misma seg_!:! 

. - ,ridad del gobierno virreinal''. - -- - --------------

En 1814 Fernando VII, vuelto al poder en España, 

decreta la disolución de las Cortes de diputados y anula la nu~ 

va Constitución. Poco antes, en 1812, se publica en México -

el bando de libertad de imprenta. 

Un año después,, Morelos instala en Chilpancingo 

el primer Congreso de Anáhuac, del que surge un gobierno -

provisional que él encabeza como Siervo de la Nación. Fue en~ 

tonces cuando Morelos redacta su célebre pieza Sentimientos -

de la Nación. 

El 22 de octubre de 1814 fue promulgada la Consti~ 

tución de Apatzingán,, en el Congreso respectivo. En aquélla, 

redactada por Quintana Roo y otros intelectuales, además de·· 

¡. 
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las ideas de Morelos se advierte la influencia de las cíe Rousseau 

y Montesquieu. Ahí se resolvió nombrar al Ejecutivo compuesto 

de un triunvirato~ del que Morelos ocupó el primer turno de -

elección como su presidente. El artículo 50 de esa Constitución 

versaba sobre educación. 

Sigue el curso de la Revolución de Independencia, 

que culmina con el Plan de Iguala~ 1 ndependencia, Unión y~ 

Religión-, el 14 de febrero de 1821. En el mismo año -·24 de 

agosto-.. O'Donojú, Capitán General y Virrey de la Nueva Espa-· 

ña acepta firmar los Tratados de Córdoba en que_s_~ r~proclllce!l_• ____ _ 
- --- ---- -- --- -·--- - -·-· ·------ - --

en su mayoría, las ideas del Plan de 1 gua la. Aún cuando Esp~ 

ña manifiesta más tarde que O'Donojú actuó sin poderes, la 

1 ndependencia políl:ica se considera así lograda al 27 de septie!I! 

bre de 1821. 

En el siglo XIX, al liquidarse la dependencia del 

país respecto de España, México distaba mucho de estar prepa~ 

rado para su nueva vida políl:ica. como también para participar 

plenamente en el concierto de la civilización occidental. El -

disfrute de su libertad políl:ica y de la riqueza material del te-

rritorio no era sino difícilmente asequible para el país que· -

siempre hab 1a carecido de ambas prerrogativas. En realidad~ 

su falta de evolución polílica, económica y social situaba a M~ 
--------- ---------- ·- ----xico en el siglo X 1 V o xv:-
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. La independencia implicaba un grave problema. Se 

trataba, por una parte, de cómo habrían los mexicanos de desig_ 

nar a sus propios gobernantes y, por la otra, de determinar las 

reglas a que habrían de conformarse los gobernados. 

Proclamado lturbide en 1822 Emperador de México, 

contra la voluntad de los partidarios del rey de España y de los~ 

republicanos; estos se levantaron en armas y lo obligaron a su 

abdicación en 1823. 

En 4 de octubre de 1824, como resultado de la labor 

:-o de un Congreso Constituyente, se promulgó la Constitución de 

la República Mexicana que establece el régimen !federal. Para -

entonces la población del país es de 6 500 000 habitantes, y al-

canza la cifra de 7 996 000 en 1830. Trés años más tarde se dic

ta la Ley de la Organización de la Instrucción Pública en el Dis·

trito Federal. Un nuevo censo, en 1836, rectifica la población·~ 

como de 7 843 132 habitantes. Dos años más tarde; sin embargoz. 

según el Compendio de Geografía de Juan Nº Almonte, aquélla es 

de 7 500 ooo·. 
Las Bases Orgánicas de carácter constitucional, ex 

pedidas por Santa Anna en 1843, mantuvieron el centralismo -

aunque con menos complicaciones que las antiguas Siete Leyes, 

y pretendieron suspender la ruta libre y democrática impresa 

al gobierno y al puebÍo por el presidente Gómez Fa rías. - En aqu~ 
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Itas,, su artículo 60 volvía confesional a la educación. 

Vino luego la tragedia por la que la 1 ntervención Nor

teamericana iniciada en 1843 quitó a México más de la mitad de 

su territorio y trastornó gravemente nuestra vida social, econó

mica y políl:ica. 

Cabe recordar que la Revolución de Independencia ha

bía dejado intacto el orden económico-social de la antigua Colo

-------nia., por lo que ya en la tercera década del siglo se advierten es

fuerzos por lograr modificaciones de fondo en esa materia. 
. . . 

Para -1852, el Instituto de ·Geografía y Estadística asig-

nó al país una población de 7 661 919 habitantes. 

El primero de marzo de 1854 se firma el Plan de Ayutla, 

en Guerrero., como uno de los hechos de mayor significación S.Q. 

cial en el siglo pasado; el Plan preconizaba el cese del poder pQ_ 

blico de Santa Anna, lo que al fin consiguió. 

Al instalarse el Congreso Constituyente en 1856, el 

país confrontaba el temor al peligro de nuevas tiranías. Por ello 

prevaleció la tendencia de limitar las facultades al Ejecutivo., da!:!_ 

do, en cambio, un amplio poder.al Legislativo. El Estatuto Orgá~ 

nico Provisional, en su artículo 39 decretaba libertad de enseña!! 

za. La nueva Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1857, 
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en su artículo tercero declara libre a la educación. 

Empero, la acción legislativa resultante de un cuerpo -

colegiado que debate y censura prolongadamente, dio por result~ 

do una acción débil y esporádica de éste, lo que inspiró nuevamen 

te el propósito de afirmar las atribuciones del poder ejecutivo. 

Así cuando el país contaba - según García Cubas~ con 8 283 088 

habitantes, disensiones internas entre tos liberales·y la oposición 

del conservador, produjeron ta Guerra de Reforma que duró tres 

años. Durante esta etapa de equilibrio inestable de la Constitución 

- . se enfrentaron Juárez y-Zuloaga.- A mediados de 1859 Juárez ex

pide las Leyes de Reforma para desamortizar y poner en circula·-

ción la enorme masa de bienes de la Iglesia y de corporaciones -

· civiles, a fin de hacerla producir en beneficio del país. La justi

ficación de estas leyes era obvia, ya que el clero se había enriqu~ 

cido desmesuradamente y utilizab?l sus amplios recursos para in

surreccionarse contra el Estado. Había alcanzado más poder que 

durante la Colonia. al no quedar ahora limitado por el patronato 

real. Juárez se propuso, además, separar el Estado de la Iglesia 

mediante la reivindicación de los derechos y fueros del Estado. 

De este modo, la guerra civil dio ocasión a que las leyes 

de Reforma transformaran en radical la Constitución moderada -

del 57 •. El triunfo de los liberales consolidó el gobierno de Juárez. 
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Sin embargo, éste se vió obligado a suspender los pagos de la de~ 

da pública en 1861. lo que motivó que 1 nglaterra, Francia y Esp~ 

ña presionaran militarmente el país. Napoleón 111 decidió la in

tervención militar con la anuencia del partido Conservador que 

la utilizó como su último aliado. Finalmente, se impuso a Maxi~ 

miliano como Emperador. No obstante, este régimen fue derrib~ 

do en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano. ganando así el -

país su "segunda 1 ndependencia". 

La turbulencia de todo este aciago período de la historia 

de México, en que nuestro país pagó muy caro el precio de su ii:!! 
- -

---------- ---- preparación para el advenimiento a lá vida pública como nación -

independiente. hizo propicia la divulgación de un cuadro negati~ 

vo en el que se cargó la mano en lo negro de la pintura en cuan

to a nuestra evolución políl:ica. Se llegó a considerar a este pe·-= 

ríodo como el de "una sucesión interminable de traiciones". 

Empero tal juicio ha sido excesivo, ya que el desarrollo histórico 

no corresponde sólo a los hecl1os políticos. Bien es cierto que 

tradicionalmente la historia se había escrito hasta- hace poco con 

énfasis en los sucesos políl:icos y militares. Pero también lo es 

que un criterio moderno tiende ahora a incorporar a ella, en to

da su significación, la gama amplia e importante de los hechos~ 

sociales y económicos de toda sociedad. De este modo, un análi

sis de nuestra historia en el período considerado, que compren~ 
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da la vida económica y social del país, proyecta un cuadro más 

justo y completo del que permite la sola visión estrecha de sus 

-problemas políticos y mi litares. 

Fue así como nuestro país pagó un caro tributo en 

los 44 años que duró "el período formativo de su verdadera iQ_ 

dependencia y de su cabal nacionalidad", hasta llegar al año 

de 1867 en que don Benito J uárez restablece su gobierno en la 

Capital. 

En 1867 se inicia la República Restaurada,, cuyo ap~ 

___ geo y decaden_cia_ n.Q_~~ haj:>_r~~Q_cj_e_~d\fE)_rt_i r Sil}g hasta bien ava_!J 

zado el Porfi riato. 

Juárez logró un gobierno fuerte, si bien es verdad 

que tuvo que lograrlo a base de facultades extraordinarias. 

Por fin., la gran lucha del país por conquistar la libe_!" 

tad política era ya una realidad. Pero después de medio siglo de -

guerras y estancamiento había una gran destrucción. El país se 

había enfrentado al problema de liquidar lo existente y sustituirlo 

con lo nuevo. y para ello tuvo que destruir. Y en estas condicio

nes_. más tarde, cuando Díaz pareció ofrecer prosperidad al precio 

de la libertad, el país aceptó. 

El hecho de que Juárez gobernara con facultades ex··

traordinarias dió a muchos la impresión de un relajamiento con~ 
-----titucional;-- -----
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da la vida económica y social del país, proyecta un cur:idro más -

justo y completo del que permite la sola visión estrecha de sus -

problemas po\il.icos y militares. 

Fue así como nuestro país pagó un caro tributo en -

los 44 años, que duró "el período formativo de su verdadera ind~ 

pendencia y de su cabal nacionalidad". hasta llegar al año de -

1867 en que don Benito Juárez restablece su gobierno en la Cap!_ 

tal. 
En 1867 se inicia la República Restaurada,--cuyo-apo---··-- '.. 

geo y decadencia no se habrían de advertir sino hasta bien avan-
zado el Porfi riato. __ -:==--==--,-~"':c:..::::_c:_:;__::._:-_--::=-~'='·-- · 

Juárez logró un gobierno fuerte. si bien es verdad -

que tuvo que lograrlo a base de facultades extraordinarias. 

Por fin 1 la gran lucha del país por conquistar la li

bertad políl:ica era ya una realidad. Pero después de medio si

glo de guerras y estancamiento había una gran destrucción. 

El país se tiabía enfrentado al problema de liquidar lo existente~ 

y sustituirlo con lo nuevo, y para ello tuvo que destruir. Y en 

estas condiciones, más tarde, cuando Díaz pareció ofrecer pros

peridad al precio de la libertad, el país aceptó. 

El hecho de que Juárez gobernara con facultades ex

traordinarias dio a muchos la impresión de un relajamiento con~ 
titucional. ---- -------·· -·-· ----------------
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Una serie compleja de hechos y fenómenos tiene 1 ugar 

durante el lapso de diez años de la República Restaurada. Unanª-. 

lisis profundo de ellos hace avizorar las condiciones polilicas, so

ciales y económicas que prevalecerían más tarde a lo largo de los 

34 años que duró el gobierno del Presidente Dlaz. 

El gobierno del General se inicia en 1876 y habría de 

durar, mediante sucesivas reelecciones - con excepción del pe

ríodo de 1880-1884, hasta 1911. En este año, en 23 de mayo, el 

dictador firma su renuncia y sale al destierro presionado por el 

__ ~vanee incont~~ible_~_la _ _Rey_9J~_ci_<)n qu~p_nr..i~ipiara en Puebla 
y Chihuahua el 20 de noviembre anterior. 

A la República Restaurada se acredita una gran labor 

de codificación. 

Ya en el Porfi riato, el capital nacional se inicia en la 

industrialización. Hasta antes la competencia extranjera no lo -

había permitido ni habián sido propicias las condiciones de desor. 

ganización agrícola y amortización de bienes. 

Con Díaz se consolida la República y se hace evidente 

el progreso material. Surgen grandes vías férreas y se incremeo_ 

ta la minería. La industrialización se manifiesta con la actividad 

textil, la metalurgia y otras. Es singular el volumen de la expor

tación de materias primas. 
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La República Restaurada llélbía sido, según la expresión 

de Don Antonio Caso "un mundo poblado de grandes figuras que -

parecían gigantes". El Porfiriato, a su vez. daría ocasión a brillar 

a figuras de gran relieve intelectual. 

La pacificación del país dio curso a un ritmo creciente 

en el aumento de la población, de este modo: 

Año: 

1869 

1872 

1878 

1886 

1888 

1895 

1900 

1910 

Habitantes: 

8 743 614 

9 097 056 
. ·-·-- 9 384 183 

10 001 884 

11 490 830 

12 632 427 

13 545 462 

15 160 369 

Sin embargo, en otros renglones impo11:.~mtes de la -

vida pública, como el de la tenencia de la tierra, no se habían -

operado cambios. Por el contrario, los latifundios se habían -

afirmado. En resumen, los beneficios d81 progreso material no 

llegaron a las grandes capas de la población urbana y menos aún 

a las del medio rural. 

' 

·-- ··-·----,.-·---:·•~o~~-·"~~->~•~-~'.';:"__J 
--~· ~----· -· > 
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En materia educativa, la prosperidad y el indiscutible 

talento de los colaboradores de Díaz dieron amplios frutos ya que 

el país logró avances lisonjeros. Un breve enunciado ilustra la 

actividad legisladora sobre educación: 

Año. Disposiciones 

1879 Reglamento de tas Escuelas Nacionales Primarias (P. 

Tagle>. 

1885 Decreto sobre la creación de la Escuela Normal de -

Profesores. 

1886 Reglamento sobre el anterior decreto. 

1887 Código Civil que ordenaba la obligatoriedad de la edu

cación elemental y sanciones para los padres que no 

cumplieran. 

1888 Ley de la 1 nstrucción obligatoria ( 1 niciativa de J. Ba

randa). 

1889 Se reúne el Primer Gran Congreso Nacional de Ins

trucción. 

1908 Ley de Educación Primaria para el Distrito y Territo-

rios Federales U. Sierra). 

1910 Decreto para el restablecimiento de la Universidad. 

Al triunfo de la revolución constitucionalista, se pro

mulga en Querétaro la nueva Constitución Políl:ica. Según ésta~ 
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los Estados Unidos Mexicanos están constituídos en una república 

representativa, democrática y liberal, compuesta de Estados libres 

y soberanos en cuanto a sus regímenes internos. Por otra parte, 

corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos~ 

naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos ~ 

de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas,, -·~ 

mantos, masas o yacimientos. constituyan depósitos cuya natur~ 

leza sea distinta de los componentes de los terrenos. 

La Revolución concretó en la actual Constitución sus 

_:-principios y objetivo~_._ ___ El _p_ri_oc;ipio jurídico sobre la propiedad or.!._ 
-

ginal de los recursos naturales es clara herencia del sistema le-

gal que había prevalecido en la antigua Colonia. De este modo la 

Revolución había conmovido los cimientos en que se asentaba an

tes la economía del país; modificaba los sistemas de tenencia y e~ 

plotación de la tierra, destruía formas semifeudales que se oponían 

al desarrollo social y económico, propiciaba el crecimiento de la 

fuerza de trabajo, contribuía a la expansión del mercado interior 

y reivindicaba el antiguo pensamiento liberal. 

La nueva Carta Magna del 5 de febrero de 1917 identi·~ 

ficó gran parie de su articulado a la del 57. Se inspiró también -

en las doctrinas republicanas,, liberales y democráticas del siglo 

XVI 11; sin embargo. añadió un nuevo ingrediente: las disposi~-
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ciones de derecho socia\ que tienen por objeto la protección de las 

grandes mayorías a fin de que mejoren sus condiciones de vida. 

(Artículo 27 ~ 123 y otros). 

En \a década de 1920 a 1930, vuelto el país al régimen 

constitucional, los esfuerzos se centraron en la reconstrucción de 

la economía; se inició la práctica de nuevos programas de acción 

en los distintos campos; se tendió a reorganizar la vida rural, a 

reparar e\ sistema de transportes, en suma, hacia la reconstruc-

ción de lo destruído y al acometimiento de n ueya~tcir~~?_qu~ ~jg_-__ _ 

nificaban compromisos indeclinables con el pueblo. 

Por cuanto a \a educación., el artículo tercero cons-..:;::-=-=-

titucional establece que la educación que imparta el Estado debe-

rá ser ajena a cualquier doctrina religiosa, gratuita, y, si se tra-

ta de la educación primaria, ésta es obligatoria. Las escuelas pa.!:_ 

ticulares pueden impartir también la enseñanza primaria, secun

daria y normal; pero para fines de revalidación deberán conformar 

sus programas a los oficiales. 

Se inicia, a contin·uación el análisis antológico co

rrespondiente al México 1 ndependiente. 

1.- LA COMPAÑIA LAN€ASTERIANA. 

LA EXTENSION DE LA EDUCACION ELEMENTAL. 

Durante los primeros años del ~ig_l?_~-'~·---1~_5-J_tjch_Cl_~--- __ 



libertarias y los acontecimientos politicos acapararon la atención 

general; la lucha de las clases entre sípor lograr el poder o con

servarlo, y más tarde el afán de lograr de un modo u otro la esta

bilidad política de la naciente nación, hicieron a los hombres en 

el poder descuidar al pueblo que segura ignorante y pobre. 

Sin embargo, pronto se empezó a hablar del problema 

de la educación pública y se manifestó entonces un deseo general 

para fomentar la instrucción. Como el gobierno muy poco podía.

hacer por ella estando su atención concentrada en los asuntos del 

poder, fue así como surgieron grupos de particulares que con bu~ 

na vol untad y pocos recursos se avocaron al problema. 

La institución privada de más mérito con que contó 

la República, nació en 1822 con el nombre de compañía Lancaste

riana. Fueron sus fundadores Agustrn Buenrostro, Eulalia Vi-

llaurrutia, Manuel Codorniu, Manuel Fernández y Aguado y 

-Eduardo Torreau; recibió aquel nombre en virtud de haber adop

tado el sistema ideado por el cuáquero inglés Joseph Lancaster -

(1778-1838) que por aquel entonces constitura la última palabra 

y tenía especial eficacia para la enseñanza primaria elemental. 

Pretendi'a el sistema lancasteriano proporcionar instrucción el~ 

mental a bajo costo, en un plazo relativamente rápido. Como se 

carecía casi totalmente de maestros, para suplirlos se valía de -

los alumnos de más edad y adelanto para la instrucción de los -

¡ 

\ 
J 
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1 
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los alumnos maestros recibían el nombre de monitores. apren--
···"·~· !:. . 

dían del maestro la lecci~n y después la repetían a pequeños gr~ 

pos de condiscípulos que estaban a su cuidado. Además, la 

escuela lancasterian<." h1trodujo algunos métodos nuevos como -

. ,,- el empleo de r~:--:::.-;, 0~~:1rteles y ejercicios de dictado. 

La Compañía se sostuvo en un principio con las 

aportaciones pi:i-sot ;:-Ún5 de los socios y obtuvo posteriormente un 
1 

pequeño subsir11ó ot{:.ial; esto le permitió sostener-la enseñanza ____ : 

con carácter gratuib en la República, por algunos años. La prim~ 

ra escuela lancac;.te.;:<a.na recibió el nombre de "Sol" y se estableció 

en la Sala del Seer:<'::.: del edificio de la antigua inquisición, por 

acuerdo de la regenc-ia de entonces. Se significó la Compañía por 

haber logrado en su ~lempo la más amplia extensión de la educación 

elemental para niñ'='S e incluso para adultos, pues se calculó en 

1867 que desde su est.iJb\ecimiento se habían educado en sus escue

las citadinas 30.000 niños. Por toda la República se difundieron sus 

escuelas y el gobierno, en 1869, por decreto del Congreso Federal y 

como reconocimiento a su labor. le otorgó un capital de 650.000 

pesos en bienes nacionalizados que. por desgracia, no pudieron 

ser disfrutados por ia compañiá, con prontitud. 

En la ~:-imera mitad del siglo XIX la acción educativa 

oficial era muy pobre y de ahí el mérito de las diversas institucio'-
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nes privadas; tuvo el mayor la Compañía Lancasteriana puesto -

que llevaba instrucción gratuita a todas las capas sociales en un 

lapso relativamente corto. 

A la luz de los modernos principios pedagógicos, el -

sistema era muy deficiente, pero en su época fue el único que P.!:! 

do lograr impartir instrucción gratuita a un gran número de per

sonas en el menor tiempo,. al menor costo y con la menor utiliza·~ 

ción de maestros. Más tarde, sin embargo,, se elevaron críl:icas -
--------------- ----ª' sistema todas ellas fundadas y valederas. lo que dio lugar a que 

se asegurara que la enseñanza realmente quedaba en m¡:¡nos_ de _:-- _______ _ 

sus monitores, de los que se dijo: "niños sin ideas ni conciencia 

del elevado y noble objeto de la eseñanza. son encargados de ins·· 

truir y educar a los otros un poco más abajo de su nivel mental, -

resultando un efecto parecido a aquello del adagio de un ciego --

guía a otro ciego. La pedagogía es un arte y una ciencia a la vez, 

que exige estudio no menos profundo de los de cualquiera otra -· 

profesión, y es absurdo suponer que estas cualidades existen en -

el imberbe preceptor que comienza apenas él mismo a pasar los -

umbrales de la vida intelectual". El mismo Ayuntamiento de Mé-

xico llegó a externar la opinión de que la enseñanza así impartida 

era "más dañosa que úti I" ya que, siendo el monitor un simple -

repetidor de lo aprendido al maestro,. era natural que careciera -

de los conocimientos necesarios para dar una explicación~ por lo 
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que "todo se reduce a un mecanismo muerto". 

Sin embargo, este tipo de instrucción tiene la impor

tancia de haber constituído una interesante expresión al instaurar 

se el período de la enseñanza libre. 

El sistema era altamente defectuoso,, es verdad, pero 

lo es también el hecho de que gracias a la Compañía Lancasteriana 

y a otras formas de iniciativa pri~ada, se pudo aliviar en parte la si_ 

tuación que guardaba la enseñanza primaria en el país en esa épo~ 

caº También es importante destacar que las crflicas al sistema 

atrajeron hacia la educación teorías,. leyes., decretos,. resoluciones 

y programas que durante la segunda mitad del siglo XIX pretendie

ron resolver el problema y lograron, finalmente, para México. una 

mejor y más acertada políl:ica educativa. 

2.- VALENTIN GOMEZ FARIAS. 

"El Primer Gran Políl:ico de la Educación en México". 

Nació el "Padre de la Reforma" en Guadalajara., el 14 

de febrero de 1781,, hijo de una familia "decente", término equiva

lente entonces al de un mediano acomodo. Poco se sabe de sus prl_ 

meros años; en 1800 estudia Filosofía en el Seminario Conciliar -· 

de Guadalajara. Así, la formación juvenil del reformador fue de -

profundo misticismo; ·su fé religiosa no lo habría de abandonar nu_!J 
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ca, aun en los agitados días durante los cuales habría de plasmar 

en leyes los ideales del liberalismo de su época y esto, que Cfpare_Q 

temente encierra una contradicción sobre su carácter, puede ex

plicarse si se considera que Gómez Farías fue un reformador libe

ral y progresista porque se percataba del daño que causaba al país 

un clero fanático, oscurantista y ambicioso; fue, por decirlo así, 

anticlerical en el sentido más noble de la palabra, pero nunca a_Q 

tirreligioso; aún más .. fue profundamente creyente y observante 

de las prácticas eclesiásticas. 1 nicia más tarde __ su_~__§_?J:l.J_Q_jg~ __ p,~e_-__ 

médico, en los que destacó por su espíritu investigador y progre-

sista,, y a esta profesión habrá de consagrarse aún _en~medio_ _de'.'"'-º--~- ' 

los dramáticos acontecimientos de 1333, año culminante en su acti 

vidad pública. 

Radicado en la Capital, volvió nuevamente a la provi_Q 

cía donde fue alcanzado en Aguascalientes por la revolución de i_Q 

dependencia. Durante la década 1810··20 se dedicó al ejercicio de 

su profesión y también contrajo matrimonio. 

En 1820 fue electo regidor del Ayuntamiento y cumplió 

un honesto y fiel desempeño; fue electo Diputado a las Cortes de -

España, comisión que declinó consecuente con el ambiente de an

helo libertario que se respiraba por entonces, y fue Gómez Farías. 

quien como presidente del Ayuntamiento juró e hizo jurar a la PQ 

blación local la independencia de México el 6 de julio de 1321. . M~ 



- 83 -

ses más tarde fue electo diputado al Congreso Constituyente de 

1822. El 19 de mayo del propio año, Gómez Farías habría de pro-· 

nunciar su famoso discurso con el cual votó porque fuera coro

nado lturbide Emperador de México, ya que lo consideraba como 

la única persona capaz de encarnar el momento histórico que le 

tocaba vivir. Un poco más tarde, sin embargo, al manifestarse 

ya la ambición personalista, dictatorial» de Agustín 1, y con m.Q_ 

tivo de la pretensión de éste de disolver el Congreso,, habría de 

_ _l(:lvan!ar_se nuevamente la voz del reformador para pedí r "que -

se declaren traidores a la patria todos los que de al9ún modo at~ 

________________ quen la representación nacional o la f_orma de gobierno estable

cida", con lo cual se ponía abiertamente en contra de lturbide, 

quien más tarde disolvió el Congreso y lo sustituyó con una Jun 

ta Nacional Instituyente. 

Pródiga es la historia en acontecimientos de la dé

cada de 1820 a 1830; Gómez Faría_s habría de mostrarse ya, en -

diversos cargos públicos y de elección popular, como el reform~ 

dor .liberal por excelencia, como el políl:ico capaz de realizar en 

su momento histórico la reforma que expresaba el sentir de una 

vigorosa clase naciente en México, la clase media ilustrada y -

progresista que lo mismo reclamaba educación para sus hijos -

que una más honesta y eficaz administración de los negocios pQ_ 

blicos. 

Electo vicepresidente don Valentín Gómez Farías -
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en el gobierno de Santa Anna, por licencia de éste queda al fren-

te de la Presidencia y con esto queda abierto e_I camino para la r~ 

forma económica y social. Es el año de 1833, durante el cual Gó 

mez Fa rías habrá de conformar un nuevo tipo de gobie-rno, más 

justo. más humano, inspirado en la necesidad histórica y con -

la mira puesta en un México mejor. Casi todos los campos de la -

administración pública fueron reformados por Gómez Farías, quien 

supo dar forma legal y vigencia al pensamiento esclarecido de los 

liberales de su época: Mora, el primero, Zc:ivala;.-Quintana--Roo,---

Gorostiza. Rodríguez Puebla y otros. 

La trascendencia de la obra educativa de Don Valentín 

Gómez Farías ha determinado que el pedagogo mexicano, doctor -

Francisco Larroyo. lo considere como "el primer gran polílico de 

la educación en México". Gómez Farías fue. en efecto, no un teó 

rico, sino un legislador por excelencia. 

Dicha obra puede apreciarse por la sumaria relación 

que se hace en texto anexo. de sus principales Decretos relativos. 

PRINCIPALES DECRETOS SOBRE EDUCACION EXPEDIDOS POR EL 
PRESIDENTE GOMEZ FARIAS. 

(E X T R A C T 0) 

1 ) Decreto en que se autoriza al gobierno para arreglar la ense 

ña nza públicaº "Se autoriza al gobierno para arreglar la en se-

ñamza pública en todos sus ramos, en el distrito y territorios. 
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Se formará a e-.,!.e efecto un fondo de todos los que tienen los esta

blecimien~'"'!" .'i /.;.~. ·ñanza actualmente existentes, pudiendo ade

más invertir en este objeto las cantidades necesarias". (Octubre 

19 de 1833). 

2 ) Decn~·~o St.•u•'c extinción de la universidad y erección de una -

dirección de .. fr:;_'.ti ucl,ión pública. 

Decreta: Art. lo. Se suprime la Universidad de México .. y se es

tablece una di;:.;;:::;:,:_;, general de. instrucción pública para el dis-

trito y territo!".:•:::·~ ,_;;.; la Federación. Art. 2o. Esta dirección se 

compondrá del vice-presidente de la república y seis directores -

'"nombrados pr.;-~:e.i sobiefrno-:- La-dirección elegirá un vice-preside.!:! 

te de su seno, ·p·ara que substituya en él al de la república, siem

pre que se enc~.rque del gobierno supremo o no asistiere a las s~ 

siones. Art. 3~-~-- La dirección tendrá a su cargo todos los establ~ 

cimientos púbitos de enseñanza, los depósitos de los monumentos 

de arte .. antigu.::uades e historia natural, los fondos públicos con

signados a la e11señanza y todo lo perteneciente a la instrucción -

pública pagada ;,:.:;,- el gobierno .•• (Octubre 19 de 1833 > • 

3) Decreto sobre los establecimientos de instrucción pública en -

el distrito: Art. lo. En el distrito federal habrá por ahora seis e~ 

tablecimientos ele instrucción pública,, con las cátedras siguientes: 

Primer estableci_miento, De estudios preparatorios; Segundo Esta

blecimiento, de Estudios ideológicos y humanidades; Tercer Esta--
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blecimiento, de Ciencias físicas y matemáticas; Cuarto Estableci

miento, de Ciencias médicas; Quinto Establecimiento, de Juris-

prudencia; y Sexto Establecimiento, de Ciencias eclesiásticas ••.. 

(Octubre 23 de 1833). 

4) Decreto sobre establecimiento de una hibliotecu nacional (24 

de Octubre de 1833 >. 
5) ··Decreto sobre establecimiento de una escuela normal. 

. Decreta: Art. lo. !Se establecará una escuela norma) para los -

que se destinen a la enseñanza primaria. Art. 2o. Se establece-

------°-·=.::.. _ _____ rá igualmente otra de la misma clase para la enseñanza primaria 

de mujeres. Art. 3o. Se creará una escuela primaria para niños 

en el local de cada uno de los seis establecimientos de estudios -

mayores, con total de separación, y puerta aparte si fuere posible, 

aunque bajo la inspección y cuidado del director y vice··director -

del establecimiento. Art. 4o. En estas escuelas se enseñará a -

leer, escribir, contar, el catecismo religioso y el político ••• Art. 

13. Se seguirá en las escuelas primarias que costee la dirección, 

el método de enseñanza mutua,, según se vayan proporcionando 

los maestros necesarios al efecto ... (Octubre 26 de 1833 ). 

6) Decreto establecido en el colegio de S. l ldefonso una escuela 

nocturna para la enseñanza de artesanos adultos. 

Decreta: lo. Se establece en el antiguo colegio de S. lldefonso 
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una escuela destinada exclusivamente a la enseñanza de artesa

nos adu:~c.:.., maestros, oficiales y aprendices. - 2o. Las lecciones 

se darán de noche, comenzarán después de las oraciones y dura

rán al menos dos horas ... " Valentín Gómez Farías. (Febrero 10 de 

1834). 

3.-JOSEt.iARIA LUIS MORA. 

LA OBR!:iJi>:· '.: IMPORTANTE DEL DOCTOR MORA SE REALIZO EN 

LA EDUCAC 1 ON. 

• José María Luis Mora, el Padre del Liberalismo Mexi-

cano, n¿-,ció ·an San Francisco Chamacuero, Guanajuato, el 12 de 

octubre de 1794, hijo de una familia medianamente acomodada. 

Destinad'.} por sus padres a la carrera eclesiástica tomó en· San 11-

defonso sus grados de bachiller y doctor de Teología, y recibió poco 

después las órdenes sacerdotales. Mientras el país se agita en ple

na revolución insurgente, sirve a la iglesia y se concentra en sus 

estudios y cátedras de filosofía, en una aparente indiferencia por 

los acontecimientos que sacuden al país, mas en el silencio de su 

gabinete asimila acuciosamente lo más avanzado del pensamiento 

polilico y social de su tiempo y adquiere sólidas nociones esencia

les sobre economía, sociologiá y educación. 

Consumada la independencia, aparece el doctor Mora 

en el escenario político como ensayista y director del Seminario -
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Político y Literario, escribiendo artículos impregnados del pensa

miento liberal, novedoso y temerario en su época. Escribe tam-

bién en El Sol y La Libertad y es electo diputado por el Estado de -

México. lturbide lo persigue y lo manda apresar. Al desplomar~ 

se el 1 mperio, Mora vuelve a la diputación; ha madurado su pe.!:! 

samiento y ahora escribe en El Observador. La fortuna política lo 

lleva a Zacatecas cuando se gesta el ilustre grupo liberal del que 

habría de surgir Gómez Farías. El movimiento liberal encarna - ¡- .· 

políl:icamente en el "Partido del Progreso" y _e~ Mo_r:ª-.__guien con-___ _ 

creta su programa en sólidos principios y elevados post u lados. 

Al llegar a la Vicepresidencia Gómez Farías. tiene - ----·

Mora la oportunidad de poner en práctica sus teorías» aun cuando 

la administración de aquél dura un año escaso. La obra más im

portante del doctor Mora se realizó en la educación. Al crearse -

la Comisión del Plan de Estudios ---que se transforma luego en la 

Dirección de Instrucción Pública··- formula un excelente plan -

en el que se apuntan notables progresos para su tiempo. Consid~ 

raba el distinguido ideólogo que la educación no contribuía en M! 

xico a formar hombres útiles; que las devociones, el encierro y los 

castigos a que estaban sujetos los alumnos dentro de las escuelas, 

más que darles una formación civil, representaban una prepara-

ción monacal. Consideraba por ello que la nueva educación ha-

bría de destruí r todo lo qu:rnbajara la digni~~~-~.?-~~I E.:_l_~~~dia.!J 
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te e impidiera constituir "hombres positivos". Decía que la ense

ñanza estaba encauzada hasta entonces a preparar buenos teóJogos 

que sólo podían dedicarse al servicio eclesiástico, por lo que nada 

más un corto número aprovechaba su formación profesional. 

Sus ideas educativas esenciales abarcaban tres puntos: 

destruir cuanto era inútil o perjudicial a la enseñanza, establecerla 

de acuerdo con las necesidades del nuevo Estado Oficial, y difundir 

entre las masas los medios más precisos parél __ ~~~!_E!'.ndizaj_e. Tenía 

la convicción de que la persistencia del dominio del clero en nues-

tro país, era invencible obstáculo a la instaura_ci§11,C!~_UD régif.l]e__fl-'--"-
republicano, representativo y popular. Se manifestó también en -

contra del monopolio del clero en la educación. Asimismo, fue -

enérgico opositor al caudillaje militar. Y es que el doctor Mora, -

sacerdote católico, supo distinguir entre la función espiritual y -

temporal de la Iglesia, pronunciándose en contra de la interven--

ción del clero en la políl:ica del país. Como resultado de su influe_!J 

cia y acción en gran parte, en octubre de 1833 se inició una refor-

ma cuyos puntos principales consistían en sustraer la enseñanza 

del clero para separarla ideológica y económicamente del partido -

conservador, y coordinar con sistema los fines educativos del Est!!_ 

do. 

Al declarar Santa Anna la dictadura se expatria el de~ 



-90 -

tacado reformista~~ 1834~ y fija su residencia en París. Ahí pu

blica sus dos obras principales: "México y sus Revoluciones" y -

"Obras Sueltas",, a pesar de que la enfermedad y la miseria lo ago

bian,, sirve luego a otro régimen revolucionario en el poder, con -

el cargo de observador político en Europa, y en 1846 ~·de nuevo en 

el poder Gómez Farías-·-, es nombrado representante diplomático -

en 1 nglaterra. Mas ya nos habrá de presenciar el triunfo de sus -

ideas pues fallece en París el J.4·de julio de 1850. Siete años después 

se proclama en México una nueva Constitución en la que hallan -

cuerpo legal los postulados medulares, las ideas fundamentales del 
- - -- --- ---- --- ··- -·-·- --·-- -· -

pensamiento educativo y polílico de Mora y tras ella vendrían las L~ 

yes de Reforma. "que eran como la coronación de su obra a largo -

plazo". 

F':Je el doctor José María Luis Mora el primero en Méx.!_ 

co en dar cuerpo a una filosofía y aun a la metodología del reformi~ 

mo liberal. Su influencia en la estructura de las nuevas institu-

ciones educativas, le hacen acreedor a nuestro perpetuo recuerdo. 

A iniciativa de los legisladores mexicanos. los restos~ 

del ilustre patricio fueron traídos recientemente de París~ junio 

de 1963- y depositados con todos los honores en la Rotonda de los 

Hombres Ilustres. Ciertamente México debe estar orgulloso del -

que fue uno de sus grandes pensadores y brillante precursor de -

la Constitución del 57. 
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PENSAMIENTOS SUELTOS SOBRE LA EDUCACION PUBLICA. 

(Por José María Luis Mora). 

11Uno de los grandes bienes de los gobiernos libres es 

la libertad que tiene todo ciudadano para cultivar su entendimien-

to. El más firme apoyo de las leyes es aquel convencimiento ínti-

mo que tiene todo hombre de los derechos que le son debidos y de 

aquel conocimiento claro de sus deberes y obligaciones hacia sus 

conciudadanos y hacia la patria. En ~I sistema-republicano, __ más_ __ ' 

que en los otros, es de necesidad at:isoluta proteger y fomentar la 

educación; ésto requiere para subsistir mejores y más puras co~ ''-~::.:__: --: 

tumbres, y es más perfecto cuando los ciudadanos poseen en alto 

grado todas las virtudes morales; así el interés general exige que 

leyes sabias remuevan los obstáculos que impiden la circulación 

de las luces. La mano protectora de un gobierno benéfico debe -

extenderse sobre la gran familia que ha puesto en sus f11anos el 

bienestar común,, debe penetrarse de que para hacer la felicidad 

de todos es indispensable esparcir hasta la más pequeña choza los 

rayos de luz que vivifican el espíritu. Para convencer de la ver-

dad de estas proposiciones, presentaremos al público nuestro m.Q_ 

do de pensar en materia tan importante ... 

111. - El objeto de un gobierno es proporcionar a los 
gobernados la mayor suma de bienes, y ésta 
no puede obtenerse sin educación. ________________ _ 
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Ninguno llena más este objeto que el republicano: 

en él son los mismos interesados los que se dan leyes. Como c~ 

da individuo tiene su deseo de mejorar su suerte, si es que la -

disfruta mala, de aumentar su felicidad y de conservarla; debe 

necesariamente buscar los medios para lograr sus fines. Care

ciendo de instrucción, ¿no será muy difícil que acierte a fijar -

las reglas que deben sujetar sus acciones y que al mismo tiempo 

que garantizan derechos también imponen obligaciones? ¿No se-
--- -rla ní-uy difíci 1 que, guiado poi- su interés personal, desconocie~ 

se el bien de sus conciudadanos?. Se requiere algo más que la 

luz natural para conocer que el bienestar de la comunidad redu_!J 

da en beneficio propio, y la ignorancia jamás extiende la vista a 

lo futuro; no calcula sobre las diferentes edades del hombre, -

cree que es eterna la juventud, o a lo menos los placeres de es

ta época de la vida. El amor a las ciencias es casi en nosotros la 

sola pasión duradera: las demás nos abandonan a medida que -

nuestra máquina comienza a decaer y a medida·que sus resortes 

se relajan. La juventud impaciente vuela de uno en otro placer; 

en la edad que las sigue los sentidos pueden proporcionar delei

tes pero no placeres; en esta época es cuando conocemos que -

nuestra alma es la parte principal de nosotros; entonces es cua_!J 

do conocemos que la cadena de los sentidos se ha roto,, que todos 

nuestros goces son ya independientes de ellos y que quedan redu 
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cidos a la meditaciónº 

En este estado el alma que no apela a sus propios re

cursos., que no se ocupa de sí misma, experimenta un hastío cruel 

que le hace amarga la vida. Si intenta_ buscar placeres que no le -

son ya propios,. tiene el dolor de verlos huir cuando cree acercar

se a ellosº La imagen de la juventud nos hace más dura la vida, -

como que no podemos gozar; el estudio sólo nos cura de este mal, 

y el placer que nos causa nos hace olvidar que caminamos al se~-

pulcro. Es muy útil proporcionarnos goces que nos sigan en todas 

las edades; es un consuelo tener recursos que_ nos ali_vien en_ta ._. 
-- -- --- ---- -- --------·- ---~-----

adversidad. Las ciencias solas son las que nos sirven en todas -

las épocas de la vida, en todas las situaciones en que podemos en

contrarnos. 

La cultura del espíritu suaviza el carácter. reforma 

las cos'wmbres. La razón ilustrada es la que sirve de freno a las 

pasiones y hace amar la virtud. ¿Y no es en el sistema que nos -

rige c'.onde se requiere más moralidad, más desprendimiento del -

propio interés? Por eso decía, y con razón, el profundo filósofo 

ginebrino, que si los hombres examinasen de cerca todas las vir

tudes que se necesitan en un gobierno popular, se confundirían 

del enorme peso que sostienen. Ser soberano y ciudadano, juez 

y parte al mismo tiempo, requiere una virtud heroica para des-

prenderse de tos sentimientos del hombre y adornarse en algunos 

i 
' -
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momentos de las cual ídades propias de la divinidad. ¿Cómo será 

posible que la naturaleza sola baste en estos casos? ¿No será 

indispensable que la filosofía haya ganado el corazón para que 

éste obre con arreglo a lo que exige el bien comunal, indepen-

diente del propio? 

Estas cortas reflexiones nos parecen suficientes 

para convencer la necesidad que tenemos de educación pública. 

Legisladores: a vosotros toca dictar las leyes que la convenien

cia nacional exige a fin de proteger la enseñanza. En vuestras 

-:_:manos está remover Jos obstáculos que contienen en su marcha 

los adelantos del entendimiento. Nada haréis si vuestro edificio 

queda sentado sobre cimientos movedizos; vuestra obra caerá -

por sí misma, y todos seremos sepultados bajo sus ruinas". 

4.- MANUEL LOPEZ COTILLA. 

UNA V 1 DA DED 1 CADA POR ENTERO A LA EDUCAC 1 CN. 

Don Manuel López Cotilla nació en Guadalajara a 

fines de 1800, hijo de matrimonio bien acomodado. Su padre -

murió cuando se hallaba estudiando, y diversos acontecimientos 

ocasionaron que el joven López Cotilla perdiera la fortuna que -

tenía. Pero esto no lo arredró, sino que por su cuenta continuó 

y perfeccionó el estudio y conocimiento de tas matemáticas. 

Tocó vivir a López Cotilla en Jalisco, entre dos mo 
---- --· ---------· --------------

¡ .. 
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mentas negativos de la historia: los principios del siglo XiX con 

su aflictiva situación educativa. ya que "solo había en Guadala

jara a raíz de concluida la independencia.tres escuelas para ni

ños y unas cuantas parroquiales"; el segundo momento fue el -

abatimiento de la enseñanza pública durante la intervención fra_Q 

cesa. Un visionario, López Cotilla sintió la urgencia y la necesJ_ 

dad de proporcionar educación a los ni ñas de su Estado y, hombre 

de acción a la vez, aprestó sus esfuerzos pecuniarios y físicos p~ 
ra dotarlos de instrucción~ Aunque sin lorf1Tna--;cie-dlcosus col:_ ---. 

tos ingresos a difundir y fomentar la educación y es por ello que 
--·- ------ - -

es considerado en su Estado natal como 11benemérlt6-11, tilUfo re---·-~------

frendado mediante Decreto del Gobierno Jalisciense en 1861. 

López Cotilla hace su aparición en la vida pública -

en 1835 al ser nombrado Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara 

y comisionado en el ramo de escuela. La situación educativa con 

que se enfrentó al hacerse cargo de su puesto era tan deprimente, 

que según informe de una comisión que poco antes de 1835 visitó 

las escuelas .. "podía decirse que la enseñanza no existía." Fue 

este el panorama que presenció López Cotilla al hacerse cargo.. -

sin sueldo del ramo escolar de Guadalajara. 

Un nuevo campo de acción se abrió para él cuando 

fue nombrado miembro de la Junta Departamental. Propuso el -
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primer plan para el arreglo de la enseñanza primaria en el Estado 

y comisionó a dos preceptores para que formasen un nuevo Regla

mento de escuelas que tuvo fructífera vigencia y en el que se est~ 

blecía un cuerpo central en calidad de Junta Directora de la lns--

trucción primaria; organiza la instrucción para todo el Estado; -

manda difundir la enseñanza gratuita; crea el profesorado de prj_ 

meras letras y la inspección para cuidar del cumplimiento de las -

leyes y mandatos de la Dirección, y propone las medidas necesa--

---· rías en beneficio de la instrucción. El propio López Cotilla fue -

nombrado 1 nspector General de Instrucción Primaria y desempe

ñó su encargo hasta que sus enfermedades lo obligaron a renun

ciar en 1855. 

Pero no había de abandonar la labor educativa, des 

de su lecho de enfermo intercambió correspondencia con educad.2_ 

res foráneos, siempre alentándolos, sirviéndoles siempre con -

nuevas ideas en pro de la educación. Escribió algunas obras~ e!! 

tre ellas Veinte años de Escuelas, síntesis brillante de su impor

tantísima labor educativa. Se extendió hasta la elaboración de ma 

nuales de artes y oficios, recreaciones geométricas, juegos peda·· 

gógicos, un cuaderno de geometría práctica para las escuelas, la 

traducción del francés del curso de pedagogía de Rendú, la esta-

. dística de Jalisco y, en fin, artículos y folletos sobre temas todos 

de primordial importancia para su estado y ciudad natales. 
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Murió don Manuel López Cotilla al fina1 de una vida de

dicada por entero a la educación, el 27 de octubre de 1861 y en 

sus exequias se dieron cita hombres .. mujeres y niños de todas -

las capas sociales y de todos los credos po\íl:icos. Tres días guar

dó luto Guada\ajara por su muerte; pocos hombres han sido hon

rados tanto, y de pocos, asimismo. ha sido reconocido su valor -

por hombres de todas las tendencias. El lo mereció, porque "ex

traño a las discusiones políticas de los partidos., sólo se ocupó en 

los mejores años de su vida, del bien de sus semejantes•J~-----~---l. 

5.- GAB !NO BARREDA. 
- --------·----· -------------- - - ----------·------------------

EL METODO Y LA D 1 SCI PUNA CIENTIF !CA 

Gabino Barreda, jurista y médico .. filósofo y reformador 

tocó vivir con intensidad los más difíciles momentos del siglo XIX 

en México, época anárquica de la vida pública y caótica en lo esp.!_ 

ritual. Nació en Puebla de los Angeles el 19 de febrero de 1818º 

De precoz inquietud intelectual, muy jóven inició estudios de ju

risprudencia en San l ldefonso, concluyendo su carrera con bri·· 

llantez cuando apuntaba su aversión al estudio de conocimientos 

carentes de demostración científica, lo que lo lleva a la repulsión 

del ejercicio de la abogacía. Su talento inclinado con firmeza al 

conocimiento de la ciencia de la naturaleza, lo llevó a estudiar -

la química y, más adelante, durante los años trágicos de 1843··47, 

a éstudiar y concluir la carrera de medicina, la que ejerció como 

auxiliar en el cuerpo médico militar durante el conflicto bélico. 
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En el 47 parte a París, donde toma contacto con la filosofía positi-

vista directamente de su creador Augusto Comte. A su regreso a 

México, con el curso de filosofía positiva del propio Comte~ orien

ta el pensamiento y la educación mexicana por un cuarto de siglo; 

ejerce la medicina y profesa cátedras en la ciudad de México. 

En 1867, cuando por mandato de Juárez el Estado inter

viene decididamente en materia educacional, es nombrado don -

Antonio Martínez de Castro Ministro de Justicia e Instrucción ·~ 

Pública, quien confiere la reorganización de la educación mexi~ 

cana preocupación constante del Presidente al Ingeniero Francis 
- - - . . ·- - -

co Díaz Covarrubias. Este integró una comisión de la cual form~ 

ba parte Gabino Barreda; de la labor de dicha comisión nació la -

ley de 2 de diciembre de 1367. Esta, orientada por el espíritu po

sitivista, reglamenta la instrucción mexicana desde la primaria~ 

elemental hasta la profesional, incluyendo la preparatoria como 

escuela independiente, y considera por primera vez en México -

como obligatoria, gratuita y laica la enseñanza elemental. 

La Escuela Nacional Preparatoria, fruto de la Ley de ó7 

abre sus puertas con un nuevo sistema: Barreda suprime los -
bachilleratos en virtud de que los considera como creadores de 

estudiantes preparatorianos especializados en una sola materia 

e ignorantes en otros múltiples conocimientos; adopta el estu·~·-

. - .• 
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dio de las ciencias en el orden estatuído por Comte, colocando en 

la base de la pi_rámide de conocimientos a las matemáticas, prin~· 

cipios simples del método deductivo y continuando el orden con 

la cosmografía, la física, química, historia natural, geogratra ·~ 

y la historia, lo que preparará al alumno para penetrar en los ·· 

. problemas de la lógica. 
• 

Valioso el método de Barreda y de innegable utilidad en 

su época, ·ha sido vigorosamente defendido y atacado a la vez, p~ 

ro lo que es irrefutable es que por primera vez en el México COIJ. 

= vulsionado del ~iglo ?_<_!.?:<· -~~ ~~t_?do y la disciplina científica im
peraron en los estudios hasta ento-nce-s anacrónicos y dispersos. 

Considerado como uno de los más brillantes talentos -

en su época., concluyó Barreda su fecunda vida el 10 de marzo -

de 1881; parte de su grandiosa obra se perdió, pero es evidente 

que su espíritu perdura. 

CARTA DE DON GABINO BARREDA A DON MARIANO RIVA PALA 
CIO. -

(FRAGMENTOS). 

11 Una educación en que ningún ramo importante 

de las ciencias naturales quede omitido; en que todos los fenó-· 

menos de la naturaleza, desde los más simples hasta los más -

complicados se estudien y se analicen a la vez teórica y prácti -

camente en lo que tienen de más fundamental; una educación 
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en que se cultive así a la vez el entendimiento y los sentidos sin el 

·empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión., o tal o cual do_g_ 

ma políl:ico o religioso~ sin el miedo de ver contradicha por los he

chos esta o aquella autoridad; una educación, repito, emprendida 

sobre tales bases, y con sólo el deseo de hallar la verdad, es decir, 

de encontrar lo que realmente hay, y no lo que en nuestro canee.e_ 

to debiera haber en los fenómenos naturales, no puede menos de 

ser. a la vez que un manantial i~agotable de satisfacciones, el -

más seguro preliminar de la paz y del orden social. porque él poQ_ 

drá a todos los ciudadanos en aptitud de apreciar todos los hechos 

de una manera semejante, -y por-10 mismo, uniformará las opiniQ 

nes hasta donde ésto es posible. Y las opiniones de los hombres, 

son y serán siempre el móvi 1 de todos sus actos. Este medio es, 

sin duda. lento; pero ¿qué impo11a si estamos seguros de su efi

cacia? ¿Qué son diez, quince o veinte años en la vida de una na

ción, cuando se trata de cimentar el único medio de conciliar la -

libertad con la concordia. el progreso con el orden?. El orden i.!J 

telectual que esta educación tiende a establecer, es la llave del -

orden social y moral que tanto habemos menester ..• 

En efecto, si es cierto que el· buen método es la primera 

condición de todo éxito; sí,, como dice un gran fi Iósofo "los hom

bres, más que doctrinas, necesitan métodos; más que instrucción, 

han menester educación", todo lo que contribuye a inculcar en -
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nuestro ánimo los métodos más propios, más seguros y más pro

bados a encontrar la verdad, debe introducirse con el mayor em

peño en la educación de la juventud. Bajo este respecto, nada -

es comparable al estudio de las ciencias positivas,, para gravar -

. en el ánimo de los educandos de una manera práctica y por lo -

mismo indelebre, los verdaderos métodos con la ayuda de los -

cuales la inteligencia humana ha logrado elevarse al conocimie'l 

to de la verdad. Desde los más sencillos raciocinios deductivos 

hasta las más complicadas inferencias inductivas,-todo-se-pone---

sucesivamente ante sus ojos,, no por simples reglas abstractas,, 

incapaces las más veces de ser comprendidas y mucho menos de- -

ser puestas en uso, sino haciendo prácticamente cada día o -

viendo hechas las mejores aplicaciones de dichos métodos ... 11 

(México, octubre 10 de 1870). 

6.- ANTONIO P. CASTILLA. 

LOS PRIMEROS TEORICOS DE LA EDUCACION Y LA PRENSA -

PEDAGOG 1 CA. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX,, se registra 

una i8t eresante y creciente actividad en torno a la pedagogía y 

la politica educativa. Las ideas de José María Luis Mora y otros 

pensadores habían movido el interés de los gobernantes en tor

no a las cuestiones de políl;ica educativa y se tenían por senta

dos los principios de la enseñanza mexicana libre~·- largos y·-.:;. -
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apasionados debates se suscitaron en el seno de las legislaturas; 

las ideas expuestas tuvieron amplia difusión en la prensa de la -

época y así se fue gestando en la conciencia ciudadana la idea de 

la necesidad de mejorar la calidad de la instrucción, mediante el 

estudio y adopción de los mejores métodos pedagógicos y la eficaz 

organización de la educación en el país por parte de autoridades 

conscientes de su responsabilidad en este ramo tan descuidado ~ 

anteriormente. 

-- -- Es entonces cuando surgen los primeros teóricos de la 

pedagogía y la prensa especializada en esas materias, que tan -

---Sil')gular importancia habrá de tener en la gestación de la cien=

cia de la educación. su naturaleza y sus métodos. Entre las priQ_ 

cipales publicaciones que estuvieron en boga en aquella época. -

destacan: El Porvenir de la Niñez, órgano de la Compañía Lanca~ 

teriana; El Inspector de Instrucción Primaria, que se editaba en 

Zacatecas; La Escuela de Primeras Letras, editada en Guanajuato; 

La Esperanza, en Campeche; La Siempreviva, en Mérida; La en 

señanza, editada en Nueva York y en México, y sob-re todo el se

manario La Voz de la Instrucción, de Antonio P. Castilla, quizá 

el más importante periódico dedicado a la pedagogía, "destinado -

al progreso de la enseñanza y a la defensa de los intereses mate

riales y morales del profesorado Mexicano". También concentró 

su atención en torno a los problemas relativos a los sistemas y a 

1 • 
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los métodos especiales de enseñanza, con un espíritu crítico 

fundado en la observación y en la práctica de dicl1os sistemas. 

Antonio P. Castilla, español de nacimiento, dio al pro

fesorado mexicano las primeras lecciones de pedagogía en la ca

pital de la República y se destacó por su acucioso espíritu inve~ 

tigador. Crítico del sistema lancasteriano evidenció sus ventajas 

sobre el sistema individua\ pero señaló también sus desventajas 

sobre el sistema simultáneo y mixto; sin embargo, puede ser -

considerado como el más concienzudo expositor del sistema que 

criticaba. 

Por método de enseñanza entendía Castilla, et "medio 

más pronto y fáci 1 que nos conduce a realizar una cosa úti 1 y -

conforme a un fin propuesto y determinado" y por tanto, el m! 

todo "debe caracterizar, por su rapidez y seguridad, la natura

leza y utilidad del fin". El método analítico, dice, consiste en -

la descomposición de todas las cosas del universo para irlas se

parando conforme a la luz de la razón y estudiarlas en sus más 

simples elementos y así llegar al conocimiento de tas mismas, -

que será necesariamente fragmentario. El método sintético re

corre el camino inverso para adquirir el conocimiento del todo; 

es necesario además, el método compuesto o de sustitución que 

permite realizar alternativamente el análisis y la síntesis. Es-
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tos son para Castilla los principios fundame1t ates del método y 

los denomina de investigación, de demostración y de comproba

ción. De ellos se vale la instrucción para transmitir conoci--

mientos, .. pero necesariamente tiene que usar de hablar, decir, 

interrogar, responder, narrar, y ejecutar y así surgen los hom 

bres de estos diversos métodos especílícos. 

Destaca también el pedagogo Castilla la importancia de 

las escuelas normales como forja de futuros maestros y de un -
------ pnrvenir mejor para la educación; propone la creación de una -

red de escuetas normales en la República y la creación en la e~ 

pital de una Normal Central Superior. Estudia además el cont~ 

nido de la carrera de maestro y los requisitos que deben llenar 

los aspirantes al magisterio y señala con magistral precisión cQ_ 

mo deben organizarse esos planteles, cuna de futuros maestros. 

Gran influencia tuvo el pensamiento de Castilla en el..., 

interior de la República y su obra es tanto más meritoria cuan

to que también escribió libros de texto que tuvieroi:i una gran -

aceptación por parte del magisterio mexicano. 

VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS. 
<Fragmentos tomados de "La Voz de la Instrucción). 

"No es bastante crear y organizar escuetas, si su exis

tencia ha de ser efímera, ó su vida, aunque larga, ha de ser -
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anómala y que no corresponda al objeto. Desde el momento en -

que se abre una escuela, debe comprenderse que su provecho ha 

de venir más tarde, y su importancia ha de crecer en proporción 

a la forma y orden que desde un principio se imprime en ella. 

Nada es más nocivo, ni de más estériles resultados en una es-

cuela, que dejar su vida y acción al capricho y al ocaso. La se

rie de circunstancias que concurren en los ejercicios de la es-

cuela, exige tal precisión en sus movimientos, tal armonía en -

su marcha, que todo impulso brusco ó incidental, paraliza sus 

efectos y causa trastornos .. º. 

Tampoco la escuela puede marchar con los esfuerzos -

aislados del maestro. Los objetos que en ella se consumen y la 

fuerza viva que se emplea, deben reponerse constantemente. 

Esta atención y vigilancia, rara vez puede existir en una sola -

entidad. La vigilancia de la escuela comprende dos secciones y 

se dirige á dos cosas muy distintas: la primera es administrati

va y la segunda es facultativa. La una requiere fondos y buena 

inversión; la otra, conoc:;imientos y saber ... 

A las comisiones superiores y locales de instrucción -

primaria, corresponde la parie administrativa: y al Inspector, 

la parte facultativa. Veamos por qué: Las comisiones loca les 

y superiores, se forman, por lo común,, de personas notables -

de los pueblos, y muchas veces interesadas, como los que mas~ 
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en el progreso y adel_anto de la instrucción primaria; pero es pre

ciso conoCer.que no. son estos cuerpos los que pueden impulsar la 

instrucción, porq_ue no saben. porque no están en sus propios n~ 

godos ... 

,< Por es_~- se han creado las inspecciones facultativas,, cu-

yos miembros deben ser de los mas sabios y experimentados de la -

profesión. No pueden ser inspectores de escuela, sino aquellos -

que pasa:·,;n su vida en la enseñanza, y dieron muchas y repetidas 

pruebas de marcücta prudencia y de esclarecido-sabea.~:-La-·misi-ón---

de la enseñanza popular en nuestra época, debe concretarse á -

destruir todos !C).S males precedentes, preparando ef bÍenestar-pa...:--' 

ra el porvenir. Al llamar las juntas auxiliares á compartir su ce

-lo y atención con los inspectores, es preciso presentará su vista 

un cuadro verdadero de sus obligaciones naturales, de sus posi--~ 

bfos deberes y de los derechos que pueden tener. Es preciso me

ditarlos bien para no confundí rlos .•• La misión de los 1 nspecto

res facultativos vá mucho más allá; solo ellos pueden compren-·· 

der las verdaderas necesidades de la instrucción primaria y los -

medios de mejorar la organización de las Escuelas; solo ellos -

pueden con conocimiento de causa, informará las comisiones s:¿ 

periores y auxiliares, y a los gobiernos mismos, de los medios Pi! 

ra satisfacerlas, contribuyendo dentro del círculo de sus atribu

ciones, á su pronta y exacta realización. 

Resumiendo el inspector tan amplias facultades, 1 os gQ 

I·· 
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biernos tendrían en él un vigiá constante de la instrucción pú

blica; que conociendo todos los establecimientos por si mismo, 

apreciaría sus diferencias favorables, y podrla con sus infor-

mes, lograr que cada uno de los establecimientos llegara a ser 

partícipe de las ventajas de los demás. De este modo, la instruf_ 

ción pública, lograrla el completo desarrollo que tanto se nece

sita y que todos ambicionamos; sus beneficios se harlan exten

sivos á todos y tanto el monopolio de las reformas útiles, cuan_ 

----- to la indiferencia de los que se oponen á toda creación que des

truya la inercia, y mate el rancio y anticivilizador esplritu de 

localismo, se verian atacados de frente en bien del progreso de 

los pueblos". 

7.- IGNACIO RAMIREZ. 

LA INCORPORACION DEL INDIGENA A LA CULTURA. 

De San Miguel el Grande (hoy Allende), Guanajuato, 

fue originario Ignacio Ramírez, uno de los más ciaras talentos 

del liberalismo mexicano. Nacido en 22 de junio de 1818, según 

dato de su esclarecido alumno Ignacio Manuel Altamirano, fa

lleció siendo Ministro de la Suprema Corte de Justicia el 15 de 

Julio de 1879. 

su vida fue rica en amarguras y sinsabores, pues tuvo 

la suerte de vivir en una época caótica durante la cual los vaive-
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nes políl:icos llevaron al poder a hombres de todas las ideologías. 

Hijo de un distinguido luchador libe:-al, don Lino Ramírez,, lgn_?! 

cio "f_ue educado desde su infancia en las ideas patrióticas liber~ 

les más puras". Estudió jurisprudencia y realizó una brillante 

carrera; al mismo tiempo adquiría con avidez una amplia y sóli_ 

da cultura en las bibliotecas. Mas no satisfecho con la informa 

ción teórica, experimentaba incansablemente a fin de reforzar 

la teoría con la práctica. 

___ ___ _ _____ Más adelante, convertido en periodista, con el seudóni-

mo de "El Nigromante", habrá de difundir la luz de su espíritu 

sobre las oscurecidas conciencias de su siglo. 

Altarnirano,, su discípulo entrañable,, en la admirable 

biografía que escribió de su maestro,, cuenta lo siguiente: "Yo, 

muy joven,, pues apenas tenía quince años, y acabando de llegar 

del Sur., comprendiendo con trabajo la lengua española, y casi 

incomunicado por mi timidez rústica y semi~salvaje, tenía po

quísimo conocimiento acerca de los hombres y de los sucesos~ 

de México ... (Altamirano era de Tixtla). En 1849,, "ya restablec_L 

da la paz., una ley benéfica del Estado de México, al que perten~ 

cía entonces la comarca en que nací, me sacó de ella,, designa

do para venir a estudiar en el Instituto Literario de Toluca. Yo 

comprendía claramente que aquel cambio en mi vida era un 

gran bien para mí,, y naturalmente, lleno de gratitud"' me pro-
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puse indagar quien era el autor principal de aquella ley, merced 

a la cual se me abría el camino de la instrucción. Aquella ley no 

sólo me había favorecido a mí, sino también a otros muchos jóv~ 

nes indígenas del Estado de México. pobrísimos como yo. y como 

yo condenados seguramente, si tal disposición no hubiera veni .. 

do a salva·rnos, a arrastrar una vida de ignorancia y miseriaº •.• 

En ese mismo año de 1847 el gobierno de Olaguibel, 

por inspiración de Ramírez que no perdía de vista el gran asunto 

de la enseñanza pública, y que deseaba.., sobre todo, levantar con 

ella a la raza indígena, -promulgó una ley, previniendo que de Ci! 

da municipio del Estado de México se enviase a un alumno, el 

más apto, declarando así, previa oposición o certamen en la cab~ 

cera respectiva, que fuese pobre y de raza indígena, para hacer 

sus estudios en el Instituto Literario, por cuenta del mismo mi¿ 

nicipio ••. " 

Esta es una de las realizaciones más valiosas de Ra 

mírez en el terreno educativo,. ya que sus grandes aspiraciones, 

que se reseñan luego, no las pudo realizar por causas ajenas a 

su voluntad. La o9ra literaria, la altura de pensamiento, la im

portante actuación de Ignacio Manuel Altam~ rano son la mejor 

confirmación de lo asentado; el propio autor de "La Navidad en -

las Montañas" lo reconoce así, cuando agrega: "Gracias a esa -

ley, verdaderamente trascendental y que no ha tenido imitación 
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en tiempos posteriores,, muchos indígenas,, hijos de familias po

brísimas, como el que esto escribe, vinieron a estudiar al lnst!_ 

tuto Literario de Toluca, pensionados por sus municipios ..• " 

Ignacio Ramírez fue también maestro de Bella Lite

ratura en el Instituto mencionado; y su cátedra fue tal vez la -

más brillante que se escuchó entonces. El propio Altamirano -

fue su discípulo aún cuando no tenía derecho a escuchar aque-

lla cátedra que correspondía a grados superiQl'.'~ __ aJ_cl_¡:¡lJ9y~--'-'n_d_e __ _ 

Tixtla. 

De su actuación política poco cabe recordar aquC ~'.'".::_e_-_-_ _. __ _ 

ya que es de sobra conocida. Mencionaré que su período Don 

Simplicio difundió en valiosos escritos lo más selecto de su pe!} 

samiento y lo más agudo de su sátira. Fue diputado Constitu-·· 

yente en 1856-57 y los vaivenes de la vida lo llevaron a Sinaloa 

y Baja California. Figuró en el gobierno del Estado de México; -

después,, en el nacional, aclamado por el pueblo,, como Ministro 

de Justicia,, Instrucción Pública y Fomento y fue uno de los -

principales promotores de las leyes de Reforma. 

La época de ministerio fue co1ia, pero ,fecunda; re

formó los planes de estudios, destruyendo la rutina del progra

ma colonial; reformó los gabinetes de la Escuela de Jurispru -

dencia; fundó bibliotecas, reformó losgabine~E):; qe J_a_E;~<:;_u~l_a_--:_ 

¡ __ 
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ele minas y creó un museo pictórico que aun hoy puede admirar

se. De honradez acrisolada, salió del gobierno tan pobre como -

entró; fue preso varias veces, y al final de su vida fue miembro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en esta labor me

reció elogiosos conceptos de Ignacio Vallarta, el gran jurista~

del siglo X IX. 

Ignacio Ramírez fue un defensor apasionado de la -

enseñanza integral, que fue concebida en reacción contra la en

señanza objetiva; conforme a ésta, "en el aprendizaje, las cosas 

_deben mostrarse al __ ~º_ucª-odo_9Dt~s que Jas, pa!abras, o por lo m~ 

nos al mismo tiempo". Para Ramírez,, la enseñanza debería -

abarcar todas las ciencias y las artes y "mezcló otra suerte de -

consideraciones que trajeron consigo cierta confusión en el 

planteamiento y resolución de estos temas educativos •.. 11 

•.. Al lado de esta concepción bien intencionada,, por -

ambiciosa, aunque errónea al pretender hacer un sabio de cada 

alumno, encontramos en Ramírez aspectos altamente positivos 

como educador; tales son: la instrucción de la mujer, necesa

ria e indispensable para la adecuada formación de los niños en 

la primera etapa de su vida; la instrucción de los indígenas; -

orientada hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida; la 

difusión de la enseñanza por medio de las escuelas municipales; 

' -~----
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el rechazo a la enseñanz.a religiosa, y la reestructuración de los 

planes de estudio. 

INSTRUCCION PRIMARIA 

(fragmento de las Obras Completas de Ignacio Ramírez ). 

11 
• G. Comienzan á ocuparse los periódicos sobre la 

reorganización de la enseñanza que depende del Gobierno general; 

no sólo las instituciones, sino la vida industrial, agrícola, mer
--- -cañffC--meraria y científica. ctependen de1 impulso que dan 1os -

establecimientos públicos a lcJ instrucción de todas las clases de 

la sociedad; la enseñanza es libre ante la ley~ pero las escuelas 

privadas no pueden resistir enteramente la influencia de los co

legios nacionales. Pero de tantas cosas que se escriben, ¿cuá-

les debe aprender la juventud bajo la protección del Gobierno? .•• 

Hoy nos ocuparemos del problema más difícil, por -

ser nuevo, más interesante, por comprenderá la inmensa may9_ 

ría de los ciudadanos; ¿qué clase de instrucción debe proporci9_ 

narse a los niños destinados para ser operarios, artesanos, la

bradores, soldados, sirvientes, para desempeñar, en fin, todos 

los puestos asalariados y dirigidos por clases superiores? •.. 

Obras enteras se han escrito para probar que todos 

los miembros de la sociedad deben saber la lectura, la escritura 

y la aritmética, con algunos otros ramos igualmente fundamenta-
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les, para levantarse sobre el comCm de la raza animal a que per .. 

tenecen los hu manos; sabido es también que todos los ni ñas de

ben aprender un oficio.º. 

Pero existen otras necesidades sociales que complican 

la cuestión; fijemos ésta para que aquéllas se descubran por sí 

solas. La instrucción de la clase que llamaremos operaria, no -

sólo debe procurar la formación de buenos aprendices y oficiales, 

sino la posibilidad de llegar a la altura de maestros y directores; 
- ------~--------- -------

la abyección de la clase pobre consiste en esas barreras que por 

todas partes se le oponen para descubrir camp9s f!lá~ _!ernc:;es e_n 
--- . -- ·- - . - -- -- ------·-; 

el estrecho territorio por donde circula el astro de la fortuna •.. 

Ya se comprende, por lo expuesto, que la instruccién 

de la mayoría de los alumnos debe tener por principal objeto,. no 

enseñarles una o más profesiones, sino ponerlos en aptitud de 

ser de los primeros en el oficio que escojan •.. " 

8.- ENRIQUE REBSAMEN. 

Creador de la Escuela Moderna Mexicana. 

Enrique C. Rébsamen nació en l<reuzlingen, Suiza, 

en 1857. En la Universidad de Zúrich se preparó como maestro 

de segunda enseñanza. Radicado en México más tarde, imparte 

cursos para maestros en diversas ciudades de -~él__l~epúbJi~(l,_ Y se 

distingue principalmente como Director de la Escuela Modelo de 
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Orizaba, y como organizador de la Escuela Normal de Veracruz~ 

Participa activamente en congresos; funda y dirige la revista pe

dagógica "México 1 ntelectual"; escribe diversas obras y es nom~ 

brado Director de Enseñanza Normal en el Distrito Federal. 

En México, si bien había una gran inquietud por todo 

lo relacionado con la enseñanza, privaba la desorientación sobre 

todo la ignorancia y la falta de sistemas adecuados al medio socio

económico del México de las penúltimas décadas del siglo pasado. 

Rebsamen vivió consagrado a la educación y se mani

::-=: festó brillantemente como teórico, como maestro, como organiza

dor y como difusor de la más avanzada pedagogía de su época. 

Así pre con iza la importancia de la pedagogía, diciendo: 

"No cabe duda, es asunto de vital interés para la humanidad toda 

el que se divulguen los conocimientos pedagógicos". Distingue -

claramente entre educación e instrucción: "por educación entie_!:! 

de el desarrollo y desenvolvimiento graduales y progresivos de las 

facultades humanas; por instrucción, la adquisición de conoci-

mientos"., pero ambas son medios entre sí para -alcanzar el fin d~ 

seado. 

Autor de un método para el aprendizaja de la tectu ra., 

y de varias obras pedagógicas, anima y dirige junto con tos docto

res Fuentes y Betancourt, y Hugo Topf,, .la revista pedagógica y -
> 
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cientilica y literaria "México 1 ntelectual", iniciada en 1889 

"con el ánimo de cubrí r cierto vacío el cual se nota positivamen 

te en las manifestaciones progresivas de la existencia que, en -

la actualidad, disfruta nuestra República ... " Y por ello se lan

zan los redactores y colaboradores de la revista a la "empresa -

de adquirir para el pueblo el tesoro de la cultura intelectual ...• 

afianzándolo ante todo en la inconmovible base de la educación 

y la instrucción ... " El significado de tan magna empresa es evl 

______ dente y no hace falta comentarlo . 

--·· -- ----· . 

. Sin embargo, es en 1.a dirección de la escuela Modelo 

de Orizaba donde Reosamen alcanza sus mejores logros. Funda-

da en 1883 bajo la dirección de Enrique Laubscher, estuvo orga

nizada como escuela primaria y en sus programas el lenguaje -

ocupaba 1 ugar destacado. 

En su segunda etapa, la escuela queda bajo la direc

ción de Reosamen. Se funda desde 1 uego una academia normal 

para el perfeccionamiento del maestro a base de Ün plan de est~ 

dios elaborados con los más novedosos criterios pedagógicos. -

Los alumnos fueron ameritados y experimentados trabajadores de 

la enseñanza. El éxito alcanzado por la escuela llevó al goberna

dor de Veracruz, Enríquez, a continuar la obra educativa em~-

prendida, con la creación de escuelas primarias que fueron lla

madas Escuelas de Distrito. En 1886 Reosamen organizó la Es--
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cuela Normal de Jalapa. 

La meritoria labor en la capital del Estado hizo exten

derse su benéfica influencia a toda la República; es nombrado -

delegado a los Congresos Nacionales de 1 nstrucción en 1889 y 

1891. Luego se le requiere por diversos Estados de la República 

para organizar la educación. La imposibilidad de que él persona! 

mente cumpliera tantos encargos, determinó que sus discípulos 

-------participaran activamente en esos nobles trabajos, creándose así 

una generación de brillantes organizadores de la educación. 

En 190! fue nombrado por el presidente Díaz, di rector 

general de Enseñanza Normal, y de inmediato se dio a la tarea de 

formular un plan nacional para la difusión de la enseñanza nor

mal, pero falleció en 1904, año en el que deberiá empezar la obra. 

LA PEDAGOGIA MODERNA 
<Tomado de la Conclusión. Método de escritura-lectura). 

"Tengamos, pues, confianza en nosotros mismos, y 

emprendamos la marcha. La Pedagogía propiamente dicha suele 

dividirse en estas tres ramas: lo. PEDAGOG IA GENERAL O FILO

SOFI CA; 2o. PEDAGOGIA H 1STOR1 CA; 3o. PEDAGOG IA PRACTI -

CA O APLICADA. 

La Pedagogía filosófica trata de las ciencias pedagógi-
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casen general y de sus relaciones con otras, tates como la An_: 

tropología, la Etica, la Políl:ica, la Jurisprudencia, la Medicina, 

etc.; establece un conjunto sistemático ele conceptos y princi···-
. . 

pios., y se divide en cuatro ramas, de las que es la primera la -

Teleología pedagógica, que trata del objeto final de la educación •.• 

Los medios de la educac:ón pueden reducirse a tres. 

El primero se ha determinado por los pedagogos franceses "soins 

physiques" y comprende todos. los cuidados que los padres dis

pensan a sus hijos para criarlos, alimentarlos, vestí rlos, etc.; 

pero comprende aún más, pues se trata no sólo de fomentar el 

c--desarrollo espontáneoaetser·físico del niño,--sino a ta vez de d!_ 

rigi r este desarrollo haciendo que llegue a la mayor perfección; 

se trata, en una palabra, de una verdadera educación física. La 

rama de la Pedagogía filosófica que se refiere a el!a,. se denomi

na Dietética pedagógica. 

El segundo me<;lio educativo es la enseñanza, que -

consiste en educar las facultades intelectuales, dar al niño co

nocimientos y ponerlos en aptitud para adquirir otros por sí mi~ 

mo. La rama de la Pedagogía que trata de la enseñanza se llama 

Didáctica y se ocupa principalmente de la enseñanza (Programa 

de estudios) y la forma de la misma (sistemas y métodos). 

El tercer medio educativo i1a sido denominado discipli 
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.!1ª ·por unos, dirección o gobierno por otros, y consiste en la edu

cación ética y estética en primer lugar, cuyo objeto es infl'uir so

bre los sentimientos y la voluntad y formar el carácter del educa!! 

do. La rama de la Pedagogía que trata de esta. faz de la actividad 

educadora se llama Hodegética. 

La Pedagogía histórica nos da a conocer ante todo el ~ 

estado actual de la educación universal, y está por consiguiente -

íntimamente ligada con la Estadística pedagógica. Pero como el -

presente no es más que el producto o resultado del pasado, la Pe

dagogía histórica tiene el objeto principal de darnos a conocer los 
:::- estados de siglos pasados-y de-pre-s-enfarnos de- esta manerá el gé

nesis de la Pedagogía. Comprende la historia de la Dietética peda 

gógica, de la Didáctica, la Hodegética y la Pedagogía práctica .••. 

_La Pedagogía práctica es esencialmente un arte y hace 

la aplicación de los principios establecidos por la Pedagogía filos§. 

fica e histórica a las diversas instituciones que ejercen la activi

dad educadora. Se divide, por consiguiente, en Pedagogía de la 

casa paterna, Pedagogía de los jardines de los niños, (llamada -

también Pedagogía Froebeliana), Pedagogía de la escuela primaria 

y secundaria, etc., Pedagogía de los asilos de ciegos, sordos-mu 

dos, idiotas, etc. etc. 

He delineado a grandes rasgos el concepto y división ~ 

de la Pedagogía moderna. El terreno es vastísimo, y bien puede H 
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---------- ---nenaíeste- estudio la vida entera de un hombre • Sin embargo., __ 

es muy reducido el número de las personas que se dedican al es~ 

tudio de la Pedagogía como especialistas, quiere decir, que vean 

en él el objeto principal de su vida y la única manera de subsis

tencia ••• 

No cabe duda, es asunto de vital interés para la huma

nidad toda el que se divulguen \os conocimientos pedagógicos. 

Quiero contribuir a esta obra con mi pequeño grano de arena,, -

aunque limitándome por ahora a la Pedagogía aplicada -a la escue 

la primaria". 

Enrique C. Rébsamen. 

9.- CARLOS A. CARRILLO 

Primer gran pedagogo mexicano 

En Córdoba, Veracruz, en julio de 1855 nació este na 
ble y ameritado maestro7 precursor de los modernos conceptos -

acerca de la técnica de la enseñanza. Fue un implacable refor-

mador y activo publicista pedagógico. Desafortunadamente,, mu~ 

- rió en la pobreza y ante la incomprensión de muchos de sus co~ 

temporáneos, en marzo de 1903. 

Pedagogo-:y publicista7 sus grandes vocaciones se ma~ 

nifestaron desde su infancia. Dos hechos lo comprueban: muy 

niño aún, enseñaba a otros niños lo que había aprendido; por -
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otra parte, desde su infancia fue editor-redactor de un pequeño 

boletín manuscrito de noticias que repartía entre sus condiscí~ 

putos. Joven ya, fue distinguido estudiante de derecho y pron

to se inició en el magisterio de enseñanza media, para arribar 

un poco más tarde a lo que habría de ser su apostolado, la es-

cuela elemental, en la que, a más de enseñar, trataba de aprel]_ 

derlo todo del alma del niño. 

Carrillo fue un reformador, pe!"~ no _se~__Qnte¡~tó co_n __ _ 

la limitada esfera de acción que podía significar su trabajo pers.2. 

nal y directo con los niños~ sino que se erigió_~n-~Lgr_~nqify·~=-,--~:.:...::-' 
sor de la pedagogía por medio de la imprenta. En Coatepec. Ver., 

donde funcionaba una pequeña imprenta sostenida por D. Anto-

nio Matías Rebolledo, se publicaba :..ina colección de libritos con 

el tilulo de Curso de Educación e l nstrucción Prima ria, con -

obras de Mme. Carpantier, y de Charles y Fanny Delón. Carri-

llo continuó la obra y publicó desde 1833 El Instructor, que di

fundió a todos los rumbos lecciones elementales de lenguaje, -

sistema métrico y geometría aplicada material para las clases de 

geografía, historia natural, fisiología y recitación, etc •• así CQ 

mo artículos de fondo, de tan gran importancia que habrían de 

ser reproducidos en las más diversas publicacio.nes pedagógicas. 

"El 1 nstructor" cumplió en su tiempo una gran misión: Sin 

embargo, era necesaria "una publicación netamente· pedagógica, 
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de combate, si fuere preciso, que a golpe de piqueta destruyera -
el corroído edificio de la enseñanza antigua y que edificara sobre 

sus cimientos la escuela moderna,, la que instruye y educa a la 

vez ..• 11 y con este ideal en 1835 apareció La Reforma de la Es

cuela Elemental, el más importante periódico pedagógico que se 

había editado en México, y que se publicó a lo largo de casi seis 

años promoviendo una transformación en los principios de la e~ 

cuela y un cambio profundo en la actitud de la opinión pública -

frente a los problemas educativos. 

Las ideas pedagógicas de Carrillo se difundieron en el 
- ----- - -·--- -

país y en el extranjero gracias a La Reforma. _e_n_ süspaginas-so~--

tuvo que los fines del aprendizaje eran, por un lado,, la instruc

ción y por otro la educación entendida como el perfeccionamien

to de las facultades humanas puestas en ejercicio. El principio 

de la naturalidad es,, para Carrillo, "La llave de oro de la ense-

ñanza"; sobra todo artificio ante las normas naturales de la ed!:!_ 

cación; la naturaleza es guía segura dentro de su mundo mara

villoso. El análisis y el método analíl:ico,, son para él los más -

adecuados. En este orden de ideas defiende las ventajas de la -

enseñanza objetiva y al propio tiempo la de los métodos concre·4 

tos, psicológicos e inductivos. El método simultáneo de enseña!} 

za es para él el más valioso,, puesto que "cambia los minutos en 

horas". 
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Grandes y profundas enseñanzas difundió Carrillo des

de las páginas de su Reforma. Partía de la idea de que la mala or

ganización y el uso de métodos inapropiados de enseñanza son -

responsables, en mucho .. del atraso de los pueblos. Considera, ! · 

con razón, que la educación elemental es la base de la columna -

sobre la que se finca la grandeza de las naciones. De ese modo, 

concluye que el progreso de México está ligado al impulso de su -

instrucción pC1blica. 

Concibe la educación como desarrollo de hábitos y de~ 

trezas, y la moral y el civismo como "modos de conducta" y no 

·--- __________ c~mo r~glas o preceptos._ Así, incursionó en todos los terrenos; 

en el lenguaje y en casi toda~ las ramas de la enseñanza preco

nizó siempre el principio de "menos reglas y más ejercicios" .. 

Se cuenta que, siendo Carrillo sinodal en los exámenes en una -

de las escuelas elementales más prestigiadas de la Capital, prin cJ_ 

pió el de aritmética con preguntas eminentemente prácticas que 

no fueron contestadas y al punto decidió que todos los alumnos 

deberían ser reprobados y con ellos, sus maestros~ Sostenía -

que en el aprendizaje de la geografía hay que proceder primero 

a conocer la localidad en que se vive y después, por comparación, 

llegar al conocimiento real de lo que son otros países. De todo 

se ocupó Carrillo y siempre con acierto; de legislación educati

va y organización escolar; de clasificación de alumnos, etc.; 

escribió y tradujo obras. A pesar de todo, sufrió la incompren·--
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sión y aún la hostilidad d.e algunos de sus contemporáneos. 

Había sido catedrático de la Preparatoria desde los -

veintiseis años; luego tuvo a su cargo algunos puestos públicos. 

Fue también profesor de la Escuela Normal de Jalapa,, di rector de 

la Primaria Anexa a la Normal, y di rector de otras escuelas ele

mentales. 

Más tarde, organizó y animó la Sociedad Mexicana de 

Estudios Pedagógicos, formada a iniciativa de los ex-alumnos de 

don Ramón Manterola. Con su ·penetracióngei1iéH~--ca-trino-=---; 

le dió un sentido trascendental al llevar a ella toda clase de per-
sonas conectadas con _la educación y al planear-s-1.Tscfrabajos taiJ'~-- -

to en lecturas pedagógicas como en conferencias e intercambio 

de conocimientos. 

Carlos A. Carrillo constituye en el pensamiento edu·· 

cativo mexicano un positivo valor. Su obra generosa, enérgica 

y constante., progresó, tenaz y fecunda, sobre las limitaciones 

y, agobios de la enfermedad. 

METODOLOG IA GENERAL 
<Tomado de la Enseñanza, de Carlos A. Carrillo) 

El fin de la escuela no es enseñar, sino educar al ni

ño. Esta es la verdad más capital,, el principio más fecundo, la -

generalización más amplia; la síntesis más l:'reve de toda la ped~ 
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gogía contemporánea. Esto no es una exageración retórica (pue

den estar persuadidos de ello mis lectores), sino una verdad rig_!:! 

rosísima. Pero entendamos, no llamo educación aquí a la finura 

y cortesanía de las maneras, ni aplico tampoco este nombre a la -

educación del corazón,. que sí es importantísima, no es toda la .. 

que el hombre debe recibir. ¿A qué educación me refiero enton

ces? ¿En qué acepción tomo esta palabra? Esto es lo que inten·· 

to declarar por medio de algunos ejemplos. 

Está una niña de doce años bordando una esquina de 

pañuelo. Acerquémonos, para verla mejor. Está a punto de con-

···clui r su labor., y no revela mayor destreza en ella, trabaja con -

lentitud,. y su obra dista mucl10 de salirle perfecta. Cuando la n!_ 

ña haya acabado de bordar la esquina, ¿Cuál es el resultado que 

con su trabajo h3brá conseguido? Desde luego,. tiene un pañuelo 

más que podrá destinar a su uso personal, o con que podrá obse

quiar a alguna amiga. Este es el resultado inmediato y aparente. 

Pero, además, ha conseguido otro,. que., si no se ve tan de bulto,. 

no es por eso menos importante ni menos real. Y tan cierto es 

esto que,, si suponemos que por un accidente el fuego devora el 

pañuelo que acaba de concluir. no podrá decirse con verdad que 

ella ha perdido en vano su tiempo y su trabajo. No, que el traba

jo tiene un poder transformador y misterioso, que perfecciona -

todo cuanto se pone en contacto con él; la mano de la niña ha -
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experimentado ese contacto, J ha adquirido una habi lic!ad, una -

destreza, una agilidad que no tenía: el trabajo ha estampado so

bre ella su sello indeleble .... La mano primitiva, inhábil, torpe, 

ha desaparecido, y ha sido sustituída por una nueva, que es un 

instrumento más adecuado para aquel yénero de labores. En 

otros términos, la mano se ha educado porque este poder trans

formador es el que anteriormente he designado con el nombre de 

educaciónº Quizás la mudanza no es muy sensible desde luego; 

pero no por esto podemos dudar de su existeQ~ia: -~i:!_ec:>~~C!__el tr_a ___ \- .· 

bajo prolongado :-'Or espacio de tres, de cuatro meses, de un año, ' ¡ 
de dos, de más tal vez; suponed que la niña bo_rda, no_!J_r1 P'!i'íl:I~---=--"--' 

lo, sino diez, veinte, cien y entonces, os dejará asombrados el 

cambio inexplicable que se ha obrado ºen el instrumento de traba

jo. Esta es la obra de la educación ... 

En la serie de ejemplos que a mi pluma ha hecho de~ 

filar delante del lector, ha podido él observar que cualquier eje.!:_ 

cicio, así el físico como el intelectual, produce dos distintos re

sultados: el uno, inmediato, aparente y en muchos casos exte-

rior al agente; el otro menos visible, que no se descubre sino a 

la larga, y que siempre radica en el sujeto mismo que ejecutó el 

trabajo. ¿En qué consiste este último? En el perfeccionamiento 

de la potencia misma puesta en ejercicio, del instrumento de tr~ 

bajo; mano, memoria, entendimiento, voluntad, todo es lo mis-

; . 
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mo para el caso, todo se desarrolla con elasticidad maravillosa cuan 

do se ejercita. 

A este desarrollo, no de una, sino de todas las fuerzas 

que Dios puso en el hombre en estado embrionario, a esta trans·-·

formación de la simiente en árbol, es a lo que he llamado educación. 

La educación, tomada en este amplio y elevadísimo sentido es el ob

jeto, el grande, noble y verdade~o objeto de la escuela; como es as_!_ 

mismo el blanco de la humanidad en su evolución triunfal hacia -

el progreso, porque como ha dicho un pensador insigne, educación 
" -y civilización son términos-sinónimos~- (Octubre lo. de 1886) 

10.- EL PENSAMIENTO EDUCATIVO DE JUAREZ. 

Al hacer referencia al pensamiento educativo del Presi

dente Juárez y precisar el alcance y profundidad de su políl:ica y aQ_ 

ministración relativas a la educación y la cultura del pueblo mexi

cano, no podría, sin embargo, entrar de lleno al terreno de su -

obra educacional sin antes hacer algunas consideraciones sobre -

la evolución de la conciencia liberal en México. En efecto, hay -

coincidencias de criterio en el sentido de considerar como de honda 

raigambre liberal la conciencia políl:ica mexicana. La historia del 

liberalismo en nuestro país sigue en sus elementos más constituti

vos el desenvolvimiento de la conciencia políl:ica del mexicano. 
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Sin negar la presencia e influjo de las corrientes de la 

ilustración.., cabe reconocer en el liberalismo la expresión ideológ.!_ 

ca de una clase social surcada por complejos problemas sociales -

y espirituales, es, pues, la manifestación de una conciencia his

tórico-políl:ica más que una filosofía o un pensamiento doctrinal

mente admitidos. Es decir: el mexicano no se volvió liberal sólo 

porque había leído las obras de Rousseau, de Montesquieu o Di·~ 

,. 
\ 

' 

derots sino al contrario: había leído esas obras y adoptado algunas 
¡ 

de las ideas ahí expuestas porque antes era Ya1J"ñ-hombré "t!E~-e:are-::-·----', 

goría liberal; al aceptar ideas liberales lo hacía debido a que en -

ellas encontraba un reconocimiento y una resolución posible de - -

los problemas que confrontaba en forma de conflicto social en su 

vida ordinaria. 

Un ensayo reciente sobre la materia explica que "el -

liberal" no es tanto un hombre que en lo individual defienda una 

doctrina filosófica determinada, como un movimiento colectivo -

que ha cobrndo conciencia de las contradicciones en que se halla 

envuelto y a las cuales trataba de encontrar una solución que no 

estuviera en desacuerdo con sus propios intereses vitales. "De 

acuerdo con lo anterior. no necesitaba un hombre del cincuentai~ 

siete ser versado en las corrientes liberales europeas para ser au

téntico liberal. Bastaba con que las ideas que expresara fueran -

realmente la conversión en principios de una postura básica y or.!_ 
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ginal asumida ante una determinada circunstancia histórica. 

Así, "esa actitud fundamental y originaria no es otra cosa que 

la acción dinámica de una conciencia histórico~social". 

De este modo, en Ja génesis de la conciencia liberal 

en México se puede advertir un proceso dialéctico, histórico-sQ_ 

cial, que explica de un modo coherente y objetivo no sólo la ap~ 

rición histórica de tal conciencia sino también su real sentido 

polilico y su valor social en el marco de nuestro pasado, y más 

todavía, en gran parte del presente nuestro. 

Por el lo :·'.:'.'.....Sigw iendo aquí el ensayo __ citado~ cabe -

definir al liberal como "el hombre nuevo, el hombre moderno -

que ha logrado rebasar el fanatismo, la irracionalidad y las pre

ocupaciones antiguas. Es un hombre que se distingue radical

mente del 'servil'. Si éste es la viva representación del pasado, 

la regresión en persona, el liberal es, por el contrario,. la en··

carnación del progreso, de la evolución, del futuro. Con él se 

abre una época histórica diferente y superior a aquella a la que 

se aferra desesperadamente el 'servil'. Es el liberal inaugura~ 

dar de un régimen de libertad, de igualdad, de ilustración,. de -

prosperidad. Es el defensor de la Razón,. de la Ley,. de la han ra

dez,. de la virtud. Es el baluarte ele! nuevo orden social fincado 

en la legalidad y el respeto a la libertad individual... Ese es el 

liberal: un hombre de acción dispuesto a jugarse hasta la propia 
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vicia, si ello es necesario, para superar el pasado y hacer que se 

cumplan los mandatos de la Ley y la Justicia". 

He ahí la imagen viva de Juárez. 

Precisa ahora hacer una distinción entre la historia 

de las ideas y la historia del pensamiento. Aquélla tiene una di

mensión mayor pues se refiere a las ideas de cualquier tipo con

cebidas por el hombre. La historia del pensamiento,. por su par-

------ te, se refiere sólo a las ideas pensadas por alguien más riguroso 

y "profesional". 

Por consiguiente, al desarrollar en este trabajo un r~ 

sumen del pensamiento educativo de Juárez, debo aclarar que -

me voy a referir a sus ideas, a su polnica y a su administración 

sobre la materia, concediend0 el justo crédito a los hombres que; 

en su carácter de "profesionales", cola:Joraron con éf·en sus di_ 

fe rentes períodos como Presidente de la República, elaborando -

su propio pensamiento educativo, expresado bajo la inspiración 

o con el consentimiento y respaldo del patricio. 

Para abordar en firme el análisis de la obra educativa 

de Juárez y justipreciar debidamente lo~. aportes de sus colabora

dores en la materia7 procede hacer una breve revisión de carác-

ter general sobre la situación que guardaba el país antes del 19 de 

enero de 1858, fecha del inicio del primer período presidencial -
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Juarista. Los nexos que tuvo con el pasado su régimen de gobier:_ 

no -cinco períodos consecutivos a lo largo de casi tres lust1·os

son los siguientes: 

Como es sabido, México es seguramente uno de los 

países que presenta más dificultades para una solución cabal del 

problema educativo. Circunstancias tales como la heterogenei-

dad étnica de su población, la desigual distribución geográfica de 

la misma, los elementos climatológicos, orográf_ic?!5•_hi_~_r_c>i;:i_~~~"---- _ 
cos, etc., han producido necesariamente grupos sociales diver~· 

sos cuyas necesidades, costumbres y aspiraciones varíari sensi~-- --= __ : 

blemente. 

Además, aún entrado ya a su vida independiente el -

país, fue errónea la estimación que se hizo de los recursos físl_ 

cos y hu manos y sobre cómo podrían aprovecharse mejor unos -

y otros. Los conocimientos distc.ban de ser firmes y completos, -

y la visión de lo nuestro fue empañada por el espectáculo tan próx_!_ 

mo de los Estados Unidos, el optimismo con que se estimaron los -

recursos naturales y la impaciencia con que se apreciaron los hu

manos. Y es que el crecimiento espectacular de los Estados Unidos 

se había atribuído aquí casi exclusivamente a la inmigración extraD_ 

jera; la extensión del territorio mexicano, la multiplicidad de cli

mas y productos y la facilidad con que vivía de los frutos naturales 

el habitante del trópico habían conducido a exagerar la cantidad y 
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----·------ -- -1a--calidacl de los recursos físicos; así, el escaso número de habi

tantes, el pausado crecimiento de la población~ su flagrante mata 

distribución y el hecho obvio de que el indio ignoraba las técnicas 

modernas de trabajo, llevaron a esperar la solución inmediata p~ 

ra los problemas de México, de_un torrente continuo de inmigra

ción exterior, descuidando la solución interna que, aunque des

lucida y lent;:¡ es siempre más firme y segura. 

Unos de los problemas mayores que encontraron fue -

el de las grandes comunidades indígenas de entonces, cuyos pro·

blemas, en verdad, entendieron bastante bien. Sin embargo, ta 

pluralidad de civilizaciones indígenas -otro hecho secular~ -

agravaba más todavía el problema; sólo ante la cuestión de la le!:! 

=c-:c·-=--..::..-c-::-:c__ _ _ gua~ uno de los posibles medios de entendimiento y de homoge·· 

neización~ ~ "qué solución podría caber que no fuera la lentísi

------ -ma de propagar el español hasta hacerlo la lengua única o siqui~ 

ra la predominante?". 

Los hombres de la nueva República y los del cincue!:! 

tisiete fueron muy conscientes de la complejidad, de la urgencia 

y de la gravedad del problema, y aún cuando su aportación para -

resolverlo haya sido pobre, ni dejaron de intentar ciertas soluciQ 

nes - la educación,, las comunicaciones y la colonización-, ni 

cayeron en posiciones negativas como la de que el indio fuera -

inherentemente inferior al blanco, o la de vol.ver al sistema tute 
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lar de la Colonia. 

El problema de la educación en aquellos tiempos -dice 

la Historia Moderna de México de Cosía Villegas~,. "parecía tan -· 

grande y los recursos para resolverlos tan pequeños, que desde ~·

los primeros días de la vida nacional se dijo que exigía profundas

meditaciones y cálculos capaces de embarazar al genio mismo". 

La situación en efecto., parecía abrumadora: en 1857 se calculó~ : 
1 

que el número de niños en edad escolar ascendía_a_l557_A03;_cle _________ ¡ 
ellos., quedaban sin instrucción, por falta de escuelas y maestro 

1 371 651, o sea el 88% del total. .: .:·_-:-·: --- __ .-:-.c.:.:..~:::-:_::._ ___ _ 

Quedaba confirmada así la dolorosa observación de Ju~ 

rez desde que la miseria pública era la causa mayor de la baja --· 

asistencia escolar. En Oaxaca, en 1848., había opinado de esta -

manera: "Aunque se multiplique el número de escuela y cáte

dras a un grado excesivo,. dotadas completamente, habrá siempre 

escasez de alumnos mientras no se remueva la causa que especia_! 

mente en nuestro Estado impide la concurrencia de los niños a la 

enseñanza. Esa causa es la miseria pública. El hombre que car~ 

ce de lo preciso para alimentar a su familia, verá la instrucción •• 

de su hijo como un bien remoto o como un obstáculo para canse~·-· 

gui r el sustento diario... Si ese hombre tuviera algunas comodi

dades; si su trabajo diario, le prndujera _alguna_utilidad, él cuida 
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-~ .. 
ría de que sus hijos se educasen y n;)cibiesen una instrucción só-

lida ••• Quíl:ense los trabajos que la miseria y el despotismo le im

ponen., y él se ilustrará naturalmente aún cuando no se le dé nin 

guna protección". 

Esa situación no era, desafortunadamente, privativa de 

Oaxaca, sino general del país, como resultado de la azarosa vida y 

de la mala distribución ele la propiedad, problema que todavía esta

ba muy lejos de ser solucionadoº 

La legislación educativa de 1843 fijaba las bases para -

__________ .... una educación con orientación religiosa. En efecto7 en 1843 Sa.!:! 

ta Anna expidió las Bases Orgánicas de carácter constitucional, -

cuyo artículo 60 se refería a la educación. Más tarde, don Ma-

nuel Baranda,, titular de la Secretaría de Justicia e Instrucción 

Pública, se opuso a aquella tendencia y en unión de los grupos -

progresistas pugnó en favor de la libertad de enseñanzaº 

Amplios fueron los horizontes que se abrieron a Méx!_ 

co al obtener su soberanía: una tendencia irresistible de progre·· 

so. una gran afición por asimilar las conquistas de la civilización, 

despertaron aspiraciones que por fuerza habían de chocar con há~ 

bitas y obstáculos arraigados profundamente en la gran masa de -

la población. 

Pasando ahora a examinar las teorías y la organización 

¡. 
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de la instrucción pública de:;de la Independencia a la época del se

gundo imperio, se observa que la educación conservaba su antigua 

forma colonial: el carácter de la época y las circunstancias especi~ 

les por las que atravesaba el pals, hacian que llevase aún un sello 

esencialmente religioso, siendo el clero y los particulares quienes 

desempeñaban la función de impartirla, pues hasta entonces el P..Q 
der oficial apenas habla ejercido alguna influencia en beneficio de 

ella. 
---- - -- -· ---·-

"La p1·imúa constitución po! i1ica encomendó la obliga

ción de impartir la instrucción primaria a los ayuntamientos, que 

faltos de experiencia, dictaron una serle de disposiciones quepo--

cas veces se cumplran por la mala situ2ción pecuniaria, la pésima 

organización administrativa y la falta de estabilidad de tas comisi_Q 

nes encargadas de planearla. Es decir, /\/léxico careció por años 

de organización educativa, se fundaron instituciones que queda-

ron truncas, y ante la imposibilidad de fundar nada sólido, lasª!:!. 

toridades hubieron de concretarse a e;~poner sus necesidades ... " 

Más tarde, y cuando se crela llegado el momento, el -

gobierno 1 ibera! consagró su atención a la organización de las in~ 

tituciones minadas por las revueltas poi ilicas. El 15 de abril de 

1861 el gobierno de Benito Juárez, por medio de su ministro Ign~ 

cio Ramlrez, decretó la formación de una Dirección de Fondos de 

Instrucción Pública que suministrnriá los caud3les de las gran--
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des eSClJe\as.fomentadnS con dinero del gobierno O sostenidas anr• 
. . . .... ... ·.··:;~~~ 

tes -por ta igle'Sia. De este modo se consumaba la absorción de la 

enseñanza por el Estado. Ramírez presentó al Congreso un pro

yecto d.<>.Jev ~nhrp inst1·"cción; el pensamiento de 1833 renacía~ 

-p-c:·c: pu~ncr por ia cn'o::::ión de escuelas especiales que evitaran 

repeticiones inútiles de estudios, pero una vez más, hubo serias 

protestas ante las innc"1aciones y el plan no pasó de ahí. Sin e!I! 
bc;rgr;-' J;·;f.n'.:7 \nf01-;-;-..~. el 9 de mayo del mismo año~ al abrir las·-
sesiones ordinarias deí Congreso, que "los esfai::i\EicfrñTenlos-cfe ______ , 

inst rucci6.n. ,pública, que son una de las más bellas glorias de -
.. nuestr;:; ¡;;..;;'::.~ :; de las que brotará la semilla que mejore y engra!} ···--· 

dezca a la República, estaban unos, a punto de perecer, y otros, 

_totalmente cerrados. El gobierno creyó que uno de los primeros 

deberes era restaurarlos y así lo ha hecho con todo afán, encon

.trándose ya 2t)iertos y total mente mejorados todos los colegios de 

la Capital". 

En el orden de la expresión de las ideas, un panorama 

diferente se abre en julio de 1867, cuando una nueva situación y 

una era distinta empiezan para México. La prensa de la Capital, 

apenas iniciada la nueva administración de Juárez, señala las -

muchas cuestiones a las que debía enfrentarse el gobierno libe-

ral; una de ellas, de gran importancia y trascendencia~ era la •· 

··' 

instrucción. Los periodistas empiezan por señalar en tóda··su tri:! ____ · 
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deza la ignorancia del pueblo mexicano, resultado de ia perpetua 

agitación en que el país había vivido; y abogan por la inmediata ·

intervención del Estado en materia educativa. Indispensable re

sultaba declara1· obligatoria la instrucción ~decían-- pues no 

s610 era derecho del gobierno, sino "obligación indeclinable", -

de hacer cumplí r a todos los ciudadanos sus deberes y "proteger 

los derechos de los débiles". Era un derecho exigir de los padres 

y del Estado la educación, porque "forma parte integrante de la -

vida sqcial". .. - ··----------------

México era en realidad un país pobre e inculto; por 

eso necesitaba "de una instrucción inmensa, ramificada por to- . .::..: -

do el país, de un empeño decidido y constante, de un trabajo in-

calcu table hasta conseguir que se lea por todas partes, en las -

ciudades, en fns haciendas lejanas, en los pueblos retiradas, en 

las chozas de las montañas". 

El empeño del gobierno y los gobernados por difun-

dir la instrucción era signo seguro de un porvenir menos aciago. 

Se dio la coincidencia de que, a partir de 1867, todas las clases -

sociales hicieran algún esfuerzo por romper el cerco de ignora_Q 

cia que rodeaba al pueblo. Los periódicos de la Capital y de los~ 

Estados concordaban- en que la primera tarea para lograr una re

generación social y una paz efectiva, era la enseñanza pop u far y 

la protección de la nif!ez por medio de laJnstrucción. _________ _ 
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El Presidente Jw1rez, haciendo uso de sus facultades 

extraordinarias~ dio el 2 de diciembre de 1367 una ley de instruc~·

ción pública,. que contenía imporiantes novedades y que daban un 

rumbo distinto a la educación. La Ley entraría en vigor en 1868. 

Sus puntos sobresalientes en cuanto a instrucción primaria fue

ron ordenar la creación del número de escuelas necesario para .. 

atender las necesidades del Distrito Federal, escuelas que costea-· 

rían con fondos de los varios ayuntamientos. Esta labor quedaba 

----.----a cargo de Antonio Martínez de Castro, primer ministro de Justi

cia,e instrucción Pública de la República Restaurada. Martínez 

de Castro, a su vez, llamó a colaborar con él al médico Gabino -

Barreda, quien vino a revolucionar con sus ideas los sistemas·~ 

hasta entonces existentes. Decía éste que "no era posible, desde 

luego transformar a la generación que ya tenía en sus manos las 
\ 

riendas del gobierno, que lograr 'una forma especial de pensar' 

requería inteligencias vírgenes, donde pudieran sembrarse nue

vas ideas y nuevas ambiciones;· esas inteligencias estaban en las 

escuelas, listas para recibir la semilla que después fructificaría 

en hombres de ciencia positivos. 

El proceso sería lento •.• "pero, qué importa si esta

mos seguros de su eficacia? ¿Qué son diez, quince, veinte años 

en la vida de una nación cuando se trata de cimentar el único me~· 

dio de conciliar la libertad con ia concordia y el progreso con el -
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orden?" 

Esas fueron las ideas que valieron a Barreda al llama

do de Juárez para colaborar en la gran reforma educativa que se 

pretendía hacer apenas iniciado el gobierno 1 iberal. 

El Gobierno Federal no pudo concentrar en sus manos 

la educación pública sino en los breves periodos en que las ideas 

centralistas predominaron, y como la Constitución del 57 estable-

ció claramente un régimen feden:il, el gobierno central sólo podía 

atender legalmente la educación en el Distrito Fede-raryen- Baja--c~---! 

lifornia, el único territorio federal que entonces existía; S'..I in---

fluencia en los Estados, en consecuencia, sólo podía ser indirecta~ 

A pesar de eso, llegó a ser sensiblemente notoria la influencia b~ 

néfica que las leyes federales de los años de 1867 y 1868 ejercieron 

en la mayorra de los Estados de la República. 

El año de 1867 es importante para la historia de la edu

cación pública en México pues en él comienza a variar un pasado 

que pareci'á inmutable, ya se mira a las ideas, al régimen legal o 

a la práctica de la enseñanza. La reforma educativa gradual a par. 

tir de 1833, se acelera sobre todo, en las realizaciones, a la calda 

del 1 mperio. 

En 1861 el presidente Juárez habra prometido en su -

programa ele gobierno que 11 
••• será efectiva la libertad de ense- _ . 

ñanza, dejándola a la familia, al municipio, al Estado, a la asocia 
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ción religiosa. El gobierno, por su parte, procurará generalizar 

la instrucción primaria, perfeccionar la facultativa en todas sus 

profesiones y merecerán toda su atención tas Escuelas de medie!_ 

na,, de agricultura. de artes y oficios, de minería y de comercio3 

y tas academias de bellas artes; establecimientos que se encuen

tran en muy mal estado... Secularizando los establecimientos -

de instrucción pública, se atenderá también a la educación de ta 

mujer, dándole la importancia que merece por la influencia que 

ejerce en ta sociedad. 

La lucha de los liberales había sido la lucha de los in

dios. En et nuevo sistema social defendido por aquéllos, encue,Q 

ti-an éstos su plena emancipación, su incorporación a la nacie!J. 

te felicidad nacional. Y es lógico que así to consideraron firme

mente estos primeros y optimistas liberales. Para ellos, ta sup~ 

ración del pasado despótico se funda en la transformación de ta -

estructura social de la Colonia y transformar a ésta es reformar 

las instituC:iones existentes hasta entonces, de tal modo que con 

ello se puedan emancipar definitivamente tas clases sociales -

"oprimidas". La capa más oprimida es en este caso la de tos in

dios. Luego, ta sola transformación de la sociedad colonial tra~ 

rá aparejada, sin duda, ta liberación del indioº De esta manera 

et indigenismo reivindicador ss funde con tos ideales de libera

lismo, como uno de sus elementos esenciales. 
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J uárez creyó de su deber, "deber de raza y de creen

cia, sacar a ta familia indígena de su postración moral, la su-

perstición; de la abyección religiosa, el fanatismo, de la abyec

ción mental, la ignorancia; de la abyección fisiológica, el al

coholismo, a un estado mejor, aún cuando fuese lentamente -

mejor, y el principal instrumento de esta regeneración, la es-

cuela fue su anhelo y su devoción; todo debía basarse ahP'. 

Por esto y por su conducta integral ante los graves -
problemas de· ta Patria, fue segurnmente que-a-su-muerte,eT-------! 

Monitor Republicano, enemigo del difunto Presidente, esc!,"ibie-
---------- .•. 

raque "la talla de J uárez se percibía por encima de ias noúit)"¡¡r_----- -- -

dades de la época". - Por todo ello, también el periódico La Or--

questa -que tan empecinadamente lo combatió-, escribía a su 

vez: "Juárez ha muerto; estas palabras deben resonar en los -

oídos de todo et mundo como el ruido que produce ta caída de un 

gran monumento~ de un gran coloso .. ; lleva algunas horas de 

haber pasado a la eternidad y hoy no sólo queda de él una me--

moria, sino un título para bendecir su genio". 

11. - Don Joaquín Baranda. -

REFORMA PLAN IF !CADA Y COMPLETA DE LA EDUCACION NAC 10 
NAL, INTEGRACION DE SU SISTEMA NORMATIVO. 

Hijo preclaro del Estado de Yucatán~- don Joaquín -Ba-
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randa nació en Mérida el 7 de mayo de 1840, del matrimonio forma~ 

do por Don Pedro Sainz de Baranda y la señora doña Joaquina Qui

jano. Huérfano de padre a los 5 años, careció de la guía y tutela -

paterna y sin embargo alcanzó en forma muy brillante el título de 

licenciado en Derecho. Destacó en su juventud como brillante y -

fogoso orador, lo que le valió obtener la cátedra de Idioma Castel!~ 

no y de Retórica y Poética en el Instituto Campechano cuando ape

nas tenía 20 años de edad. 

Tan señalada distinción habría de traer aparejada la -

exaltación de su espíritu combativo, ya que en sus escritos perio-
------ -- - - -- -- - - -· . - -- ---- -

dísticos publicados en diarios de la época criticó acremente algu-.:. 

nos actos gubernativos, lo que le valió el destierro de su Estado a 

la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas~ donde fue bien recibido y -

nuevamente honrado con cargos públicos en mérito de su vibran

te~ apasionada y patriótica oratoria~ llegando a ser secretario gen~ 

ral del Estado. La caída de Matamoros en poder de las tropas impe

rialistas determinó a Baranda a volver a la p:mínsula Yucateca, p~ 

ro esta vez en son de guerra, lo que le valió ser preso en el Casti 

llo de Sisal y después en la ciudadela de Mérida. 

Vencido el Imperio y restaurada la República en 1867, 

Baranda retornó a la vida pública como juez y más adelante resu.!_ 

tó electo diputado al Congreso de la Unión, donde se distinguió -
nuevamente como orador; años después fue electo gobernador -

------------- - -- - --
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de Campeche y fue reelecto para el mismo cargo en 1875, para re

tirarse de la vida pública por propia decisión en 1877. Al adveni

miento al poder del general Porfirio Díaz regresó a la vida pública 

y e\ 15 de septiembre de 1882, el presidente general don Manuel -

González lo llamó a formar parte de su gabinete con la cartera de 

Justicia e 1 nstrucción Pública~ cargo en el que lo conservó el -

general Díaz hasta 1901. 

Brillante y fecunda fue la labor de Baranda al frente -

·-de dicha cartera. Como hechos sobresalientes deben citarse en -

primer lugar. la creación de le. Escuela Normal para profesores -

···--·--·-·--- ·--de Instrucción Primaria y la transformación de la Escuela Secu!J 

daria de Niñas en Escuela Normal para Señoritos. Además, se -

uniformó la enseñanza primaria gratuita en el Distrito y Territ.Q_ 

rios Federales, cesando la intervención que antes tenían en ella 

\os Ayuntamientos, y pasando dicha enseñanza al cuidado y di-

rección del Gobierno, para lo cual se le dio una nueva organiza

ción. También se reforman la ley y reglamentación respectiva de 

\os estudios preparatorios, y se introdujeron mejoras t rascendeQ_ 

tales en el Conservatorio de Música y Declamación. 

Presidía la acción de Baranda el pensamiento de que 

sólo la educación es factor imprescindible en el progreso y biene~ 

tarde los hombres; que la escuela, por ende, en un país dsmo-

crático, debe llevarse a todos los confines de la patria, pues sólo 

¡. 
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por este medio es posible crear !a verdadera unidad nacional; pero 

esto no es posible si antes no se fundan instituciones adecuadas -

para la formación de maestros y un órgano administrativo que ve_!J 

ga a controlar y uniformar la enseñanza. 

En 1882 Baranda encargó a Ignacio Manuel Altamirano 

la formulación de un proyecto para la creación de escuelas norma

les en la capital de la República, proyecto que fue discutido y aprQ 

bado por una comisión de la que formaban parte, entre otras, Jus-

------ -to Sierra, el propio Altamirano, Baranda que presidía, Laubscher, 

Manuel M. Flores y otras personas, mismo que fue presentado al 

Congreso de la Unión que expidió el decreto que creaba la escuela 

normal para profesores el 17 de diciembre de 1335 y poco después 

su reglamento respectivo en 1886. Fue inaugurada dicha escuela 

el 24 de febrero cie 1887 con la presencia del entonces presidente 

general Porfirio Díaz. Contó la escuela con primaria anexa y jar

dín de niños y su plan de estudios constaba de 49 cursos distribuI_ 

dos en 4 años. 

En 1890 fue transformada la antigua secundaria de se

ñoritas en Normal para Profesoras; ambos acontecimientos habrían 

de significar un paso adelante en el logro de la unificación de la 

enseñanza de la Repúbiica, pero necesariamente debía de ser com

plementado con una ley que estableciera la obligatoriedad de la ed~ 

cación elemental y que contuviera un sistema adecuado de sancio-
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nes eficaces y para tal efecto Baranda comisionó a Justo Sierra, 

Zárate y Fortuño para que formularan un proyecto que más ade

lante se convirtió en la Ley de 1 nstrucción obligatoria de 1888, -

en la que se establecra que la instrucción primaria dada por el 

Estado serra gratuita y al propio tiempo prohibra que la impartie

ran los ministros de cualquier culto religioso. 

Se creaba la institución de maestros ambulantes para 

suplir las deficiencias en la cantidad y calidad de los maestros; -

establecra sanciones de arresto o multa para las personas que -

_ ~jercran la patria po!e~~ad, __ Pél!:él )os encargados de menores y 

otras personas que no cumplieran con la obligación de hacer re

cibir a los niños y niñas de 6 a 12 años, la instrucción primaria 

elemental. 

La ley reglamentaria de la instrucción obligatoria apr.Q_ 

bada en marzo de 1891 significó un avance muy notable en cuan-
-

to a la comprensión del problema educativo y estatuyó los conse-

jos de vigilancia para cuidar del cumplimiento de la ley en lo re

lativo a la obligatoriedad de la instrucción, el consejos uperior -

de instrucción y la inspección escolar con la función de control 

y coordinación de las tareas docentes en las escuelas primarias, 

institución esta Oltima inspirada en las ideas de Antonio P. Cas 

tilla y M:m uel López Cotilla. 

Pero tal vez es en la concepción, organización y direE_ 
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ción de los con9resos de instrucción de 1889 y 1891 donde la idea 

de Baranda de unificar la ensefíanza alcanza su mayor brillantez. 

Las conclusiones emanadas del congreso fueron de capital impor

tancia. Se estimó "posible y conveniente un sistema nacional de 

educación popular, teniendo por principio la uniformidad de la ~

instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica"º Señaló la -

edad de 6 a 12 afíos para recibir la enseñanza primaria elemental 

que sería en 4 cursos o años escolares. 

Durante el segundo congreso se discutieron cuestio

nes acerca de la en~~~_anz~_n_c:>rr11_al, preparatorla y profesional y 

se trató de otros tópicos no considerados en el congreso anterior. 

Del 29 de noviembre de 1339 hasta fines de marzo del 

año siguiente, sesionó el primer congreso de instrucción conv~ 

cado por Baranda. En el discurso inaugural produjo un brillan

te discurso en el cual mencionó como misión de las Repúblicas -

democráticas conciliar el orden y la libertad, las mejoras materi~ 

les y el progreso intelectual y para el mejor logro de estas metas 

destacó la importancia de la educación. A la educación como fu.Q_ 

ción emancipadora se refirió al hablar de la necesidad de llevar -

la escuela rural a la hacienda y a los indígenas y sobre todo des-· 

tacó la importancia de la escuela primaria y la atención preferen

te que a ésta debía concederse. El siguiente congreso inaugurado 

el 29 de noviembre de 1.390, trabajó con mayor regularidud y trató 
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el importante tema de la exigencia de tíl:ulo profesional para los 

maestros de enseñanza primaria. 

El mismo año de 1390 se ordena la supresión de las es 

cuelas lancasterianas las cuales, aún considerada su importancia 

y significación, fueron ya consideradas anacrónicas y el año si

guiente se dio forma legal a las· más importantes conclusiones del 

primer congreso. 

En 1892 el ministro Baranda se ocupa_de_estudia.r:._la_ox.-:: _____ ' 

ganización_de las escuelas para adultos y al efecfo se crean dos ti-

pos de tales escuelas: la suplementaria destinada a aquéllos.que --:- ... :....:.·c~

totalmente carecían de instrucción y la complementaria destinada 

a los que habiendo adquirido conocimientos elementales quisieran 

perfeccionarlos. Otros sucesos de importancia para la educación 

se registran en la última década del siglo pasado7 mas destacan por 

su importancia el decreto de mayo de 1896, por el que se autorizó 

·a Baranda para emprender una reforma total de la enseñanza en 

todos sus grados e in stitu_ciones. Un equipo formado por lo más -

distinguido de la intelectualidad de la ciencia y de la pedagogía, se 

encontraba ya trabajando en la elaboración de planes, proyectos y 

programas para llevar a cabo tal reforma y asífue posible que un 

año después de obtenida la autorización se hubiera ya dado forma 

de leyes reglamentarias a los dictámenes de todas estas comisiones; 

por lo que habiendo sido su aplicación inmediafa-;-i:din"es--del" s-iglo 
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México había experimentado una notable mejoría en su situación 

educativa. Sin embargo para Baranda la obra no estaba completa; 

si bien era cierto que se había logrado un notorio adelanto en las 

ciencias pedagógicas, una mejor y más amplia preparación de los 

maestros y la multiplicación de escuelas y preceptores y que en -

fin; "se había ido definiendo y vigorizando la idea de la uniform.!_ 

dad de la enseñanza primaria en la República", algo faltaba para 

coordinar los esfuerzos realizados y darles unidad, y para ello -

Baranda concibió la idea de crear una Dirección General-de-! ns~----'. 

trucción Primaria, misma que tuvo cuerpo de ley con el decreto 

de 3 de junio de 1896, en el que se estableció que la instrucción·:_-_.::-.:__-:: ___ ,'. 

oficial primaria elemental dependería exclusivamente del ejecut i-

vo de la unión y quedaba establecida la Dirección General de Ins

trucción Primaria que ya Gómez Farías deseara desde 1833. Múl-

tiples y muy atinadas disposiciones contiene la referida ley, entre 

ellas la nacionalización de las Escuelas Primarias que hasta en

tonces dependían de los Ayuntamientos Municipales, la implánta·-

ción de la enseñan za simultánea, la inspección escolar. la ins-

pección médica, importante institución ésta que tenía por finali--

dad la vigilancia de la higiene en las escuelas, y otras variedades 

e importantes m3terias. 

Aún faltaba a Baranda ocuparse de la enseñanza pre

paratoria pero no escapó ésta a la perspicaz mirada del ministro. 
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Ezequie_I A. Chávez fue er.cargado de redactar un proyecto de re

forma a la enseñanza preparatoria, que fue convertido en ley el 

19 de diciembre de 1896 y que concebía a la educación de losado

lescentes como formación tar.to de sus capacidades físicas e int~ 

lectuales como en lo moral y lo estético. Se conserva el lapso -

de 5 años para los estudios de Bachillerato; empero., se distrib~ 

yen éstos en períodos semestrales y se da gran importancia a la 

experimentación como forma de enseñanza. 

----· ~·- -- ------·--- La enseñanza profesional también fue revisada por -

Baranda. Así se reformaron l•)S planes de estudio de la Escuela 
- -

·-Nacional de Ingenieros~ por ley de 1897; por ley del 30 de no--

viembre del propio año también se reforma a la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia; en diciembre del propio año toca su turno -

de reforma a la Escuela Nacional de Medicina; en diciembre de 

1897 a la Escuela Nacional de Bellas Artes; el Conservatorio N~ 

cional fue reformado por la creación de nuevas carreras en 1899 

y finalmente la enseñanza técnica elemental ~uvo un benéfico -

impulso con la reorganización de la Escuela Nacional de Artes y 

Oficios. 

Podemos decir a manera de conclusión, que Joaquín 

Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción Pública durante el 

porfiriato, destacaba en la historia de la educación en México -

como gran renovador y hombre de profundas convicciones juríd!_ 
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cas. que imprimió a toda su obra el sello de la planificación y le

galización de las instituciones pedagógicas creadas o reformadas 

siguiendo el criterio de los hombres más destacados de su época. 

Falleció el gran reformador de la instrucción en Mé

xico en el año de 1909. 

DISCURSO INAUGURAL 
DEL 

CONGRESO DE INSTRUCC ION. 

Pronunciado el lo. de diciembre de 1889 por D. Joaquín Baranda. 
(Fragmentos) 

-·-- --
- "SEÑOR PRES 1 DENTE: 

SEÑORES: 

Hemos entrado en un paríodo de evolución y las fuer

zas individuales y colectivas contribuyen a su desarrollo movidas 

por intereses recíprocos y cediendo a la atracción irresistible del 

progreso humano. mas no debemos limitarnos a esa evolución -

orgánica, que se refiere al crecimiento y madurez de un organi~ 

mo social,. d_ebemos extendernos a hechos de alcance más trasce_!J 

dental y entre éstos, ninguno tan importante como el que se rel~ 

ciona con la enseñanza pública .•• 

Así los organismos sociales,. desde la familia hasta la 

nacionalidad, tienen que fijar la atención en las bases de su exi~ 

tencia, no para estacionarse., sino para seguir, bien preparados, 

---- --- ---------------· --·-------~ --



- 150 -

por el camino interminable en que la humanidad pretende llegar a 

la perfección. 

Ninguna oportunidad podía presentarse para realizar 

el pensamiento que anunciamos al inaugurarse la Escuela Normal 

de Profesores. Proclamamos. decíamos entonces, la federación de 

la enseñanza, y la hemos proclamado,. y el Ejecutivo de la Unión -

convocó ·este Congreso que inicia hoy sus trabajos trascendentales 

y que bien podemos llamar el Congreso constituyente de la enseña.!J 

za nacional. Aquí está representada la acción común,, potente y -

vigorosa, indispensable para el impulso uniforme que se necesita . 
. -----·------ ---- -· - --· 

·Tiempo es ya de que los esfuerzos aislados, n úñ-ca bastante activos 

y homogéneos, se confundan con un solo y unánime esfuerzo y -

que los diversos programas de enseñanza" que tanto perjudican a 

la juventud, se sustituyan con un programa general adoptado en 

toda la República. Hacer de la instrucción el factor originario de 

la unidad nacional que los constituyentes de 57 estimaban como b~ 

se de toda prosperidad y de todo engrandecimiento. He aquí el tra·

bajo principal del Congreso y aunque en la circular en que fue -

convocado se señalan los puntos sometidos a su discusión y acue!_ 

do, no está de más repetir que se refieren a la uniformidad de la 

enseñanza en sus tres grados, primaria, preparatoria y profesio·· 

nal •.. 

Reconocido por la ley civil el derecho natural del niño 
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a la instrucción, tanto o más respetable que el derecho a la vida, 

no sería lógico y lícito dudar del deber del Estado, que por graves 

consideraciones de orden público tiene que decretar la in struc-

ción obligatoria y gratuita, que es la fórmula legal de aquel dere

cho. 

Por fortuna en México no está a discusión el princi

pio de la enseñanza laica, obligatoria y gratuita. Está conquista

do y esperamos que muy pronto se consignará en la ley fundame..!J 

tal, como un elocuente y último testimonio de que la obligación -

de aprender no es inconciliable con la libertad de enseñar. El 

carácter laico de la enseñanza oficial es el con siguiente forzoso -

de la independencia de la Iglesia y del Estado. La instrucción rel!_ 

giosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibi-

das en todos los establecimientos de la Federación, de los Estados 

y de los Municipios, dice la ley; y los fundamentos filosóficos de 

esta prohibición son invulnerables. No la ha inspirado el espír-!_ 

tu de partido, la pasión políl:ica, la hostilidad sistemática a deter

minada secta, no, ningún sentimiento mezquino; obedece a más . . 

altos fines,, significa el respeto a todas las creencias, la inviola-

bilidad de la conciencia humana. El Estado que garantiza el ejer

cicio de todos los cultos, no es un Estado ateo y al extirpar ele la 

escuela pública la enseñanza religiosa, se muestra consecuente 

con sus principios y la deja al cuidado de la familia y del sacerdo-
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te, al tierno abrigo del templo y del hogar. 

La acepción del principio no basta para satisfacer nues-

tros deseos, que muy limitados serían si hubieran de concretarse 

a la estéril vanidad de adoptar un precepto teórico sin el propósito 

inmediato y firme de ponerlo en ejecución,. lo cual equivaldría a -

desconocer el espíritu eminentemente práctico de nuestro siglo. 

Nos consideramos satisfechos cuando se fijen los mejores medios 

de sanción para hacer efectiva la ley; cuando simultáneamente se 

propague la instrucción primaria y la reciban todos-los-niños de----------· 

igual edad, en el mismo tiempo y conforme a idéntico programa; -

cuando la escuela, en fin, esté a la puerta de todas las casas y de · -- - -
todas las chozas, y sea accesible a todos los niños de las grandes 

poblaciones, como a los de olvidado vi 1 lorrio y sobre todo a los de 

las haciendas que, generalmente condenados a la ignorancia y a 

la servidumbre desde antes de nacer, suelen ser cruelmente ex

plotados por el capataz y el amo. Allí es adonde debemos llevar la 

escuela, al campo, a las tribus indígenas rezagadas de la civiliz.§!_ 

ción. para proyectar un rayo de luz en medio de la noche secular 

en que viven más de cuatro mi !Iones de nuestros hermanos ••• " 

12. - JUSTO S 1 ERRA. 

1 DEALJ STA, MAESTRO Y RENOVADOR. 

Se formó en una época críl:ica de_la_p_a_!_rJa~ -~_a_cic_!Q_en ___ _ 
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1848, en Campeche, recibió el tíl:ulo de abogado en 1871, época en 

la que entra en crisis la Reforma. Sus ojos de niño primero y de 

adolescente después, contemplan los años más convulsos de nue~ 

tra historia; la entrada de Juárez a México, los hechos de la in

tervención europea, el triunfo de Zaragoza, el orto y ocaso de 

Maximi liana. 

La Reforma, la 1 ntervención y el 1 mperio hacen oír 

las voces de sus hombres y el eritrechocar de sus armas; el libe

ralismo demoledor de Ramírez cede a la serena voz de Altamirano, 

_el pueblo se ha _c_ansae!_q_de_1!~€Jrales y conserv9c:!_ores y Justo Sie-

• rra -juicio de concordia, llamamiento al trabajo- fL,Je el conti

nuador del Maestro de Tixtla proclamando la tolerancia que no es 

complacencia como su mejor arma para 1 u ch ar por la reconstruE_ 

ción_ de la patria. Espíritu cercano a Víctor Hugo, Don Justo tal}} 

bién tenía una actitud heroica ante la Vida; Musset y Bécquer -

influyeron en su obra lírica, pero más influencia tuvieron en s• 

su obra las corrientes teoréticas ele la época. 

El positivismo de Compte y de Barreda fue desmenuz~ 

do por Sierra y de ahí derivó su pensamiento, reconociendo que 

fue bueno y Crtil y necesario en su época, pero que habría que s~ 

perarlos y mejorarlos en su aplicación. Cf1avero, García Cubas, 

V. Riva Palacio, Manuel Acuña y Luis G. Urbina, fueron sus -

amigos y espíritus fraternos; la historia, fa críl:ica, fa poesía y 
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el relato fueron cultivados por él, pero tal vez su vocación más im

portante, útil y noble reforma educativa que abarcó desde la creación 

de los Jardines de Niños que quería Froebel, la reestructuración de 

las Escuelas Primarias, Secundaria, Normal, Técnica, Universita~· 

ria y de Altos Estudios y aún más, definió filosóficamente la garan

tía constitucional de educación obligatoria y laica. Don Justo era -

soñador y realista, conjunción fecunda del signo histórico y de la -

intuición filosófica. Desde las Cámaras y desde el secretariado de -

------ lnstrlicción Pública, desde la cátedra y el periodismo, Justo Sierra 

Méndez, el idealista fue un m;3cstro y un renovador. Falleció al -

ocaso del porfirismo en 1911. 

JUSTO SIERRA. 

DISCURSO PRONUNCIADO EN SU CARACTER DE MINISTRO DE \NS 
TRUCC\ON PUBLICA Y BELLAS ARTES, EN LA INAUGURACION DE 

LA UNIVERS\ DAD NACIONAL. 
ff ragmentos). 

11 No puede, pues la Universidad que hoy n-ace, tener nada 

de común con la otra; ambas han fluído del deseo de los represen

tantes del Estado de encargar a hombres de alta ciencia de la misión 

de utilizar los recursos nacionales en la educación y la investiga-

ción científicas, porque ellos constituyen el órgano más adecuado a 

estas funciones, porque el Estado ni conoce funciones más impor-

tantes, ni se cree el mejor capacitado para realizarlas. Los fundado 
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res de la Universidad de antaño: "La verdad está definida, ense

ñadla"; nosotros decimos a los universitarios de hoy: "la ver-·

dad se va definiendo, buscadla". Aquéllos decían: "Sois un gr~ 

po selecto encargado de imponer un ideal re.ligioso y político re

sumido en estas palabras: Dios y el Rey". Nosotros decimos: . -

"Sois un grupo en perpetua selección dentro de la substancia PQ 

pu lar y tenéis encomendada la realización de un ideal político y 

social que se resume así: democracia y libertad. 

Para llegar más brevemente, no a realizar sus fines, por

que la historia del ()ens~mj~n!()_J1_umano prueb~ que no se reali

zan nunca aunque se vayan realizando todos los días, sino a ha

cerse dueño de los medios de realizarlos, el legislador ha querido 

reducir, para intensificarla, la acción directa de la nueva insti

tución. No por esto, sin embargo, la hemos creado extraña a toda 

ingerencia en la educación primaria, la más fundamental, la más 

necesariamente nacional; pero esa ingerencia no podía pasar el -

límite de la información precisa venida por el conducto más auto

rizado. No podía pasar de allí porque consta en nuestras leyes el 

acuerdo entre el pueblo y el gobierno para reservar a éste cuanto 

a la primera educación se refiere. Este acuerdo es indiscutido y 

nosotros los mexicanos lo consideramos indiscutible; pertenece -

al orden políl:ico, consiste en que, penetrados l1ondamente del d~ 

ber indeclinable de transformar la población mexicana en un pu~ 
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blo, en una democracia nos consideramos obligados a usar directa 

y constantemente del medio m•Js importante de realizar este prop§_ 

sito que es la escuela primaria. Todos los demás medios coadyu

van; no hay uno solo de cuantos significan paz. progreso, que -

no sea educador. porque no hay uno solo que no acrezca el coe

ficiente de cohesión en los pueblos y propague el amor al trabajo 

y facilite la marcha de la escuela; pero ésta, que sugiere hábitos., 

que trata de convertir la disciplina externa en interna, que unif.!_ 

_____ ca laJengua. levantando una lengua nacional sobre el polvo de -

todos los idiomas de cepa i ndíg9na, creando así el elemento pri--

-_ mordial del alma de la nación; esta escuela que prepara sistemá

ticamente en el niño el ciudadano iniciándolo en la religión de la 

Patria, en el culto del deber cívico; esta escuela forma parte int~ 

grante del Estado, corresponde a una obligación capital suya, de

be considerársela como un servicio público~ es el Estado mismo en 

función del porvenir. 

Tal es la razón primera de nuestro sistema y tal es la de 

haber mantenido fuera del alc2nce universitario a las escuelas -

normales, a pesar de que no ignoramos la tendencia actual de -

substituir a la enseñanza_ normal una enseñanza pedagógica uni-

versitaria. No sé cuáles resultados produciría en otras partes; -

aquí sí indicamos el desastroso régimen semejante, en el mamen~ 

to actual de nuestro desenvolvimiento escolar. 
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La Universidad está encargada de la educación nacional 

en sus medios superiores e ideales; es la cima en que brota la·~ 

fuente clara como el cristal de la fuente horaciana, que baja a r~ 

gar las plantas germinadas en el terruño nacional y sube en el -

ánima del pueblo por alta que éste la tenga puesta. En tanto~ to~ 

do ·aquello que forma parte de disciplinas concretas y utilitarias -

ligadas con el desenvolvimiento de necesidades de que depende en 

. parte la vida actual del Estado como las enseñanzas comerciales e 

--industriales~ materia de futuras universidades, todo l_o que es n~ 

cesario proteger perseverantemente en el orden económico porque 

- lo tenue de la ambiencia en que evoluciona exige la creación tem

poral de medios ficticios favorables a esa evolución que tenemos -

por indispensable a la cultura nacional, me refiero a las enseña!]_ 

zas estéticas, quedan en nuestro plan pedagó9ico en su situación 

actual, también en la íntima dependencia del Estado. 

Así pues, la Universidad nueva organizará su selección 

en los elementos que la escuela primaria envíe a la secundaria; -

pero ya aquí los hará suyos,, los acendrará en fuertes crisoles de 

donde extraerá al fin el oro que en medallas grabadas con las ar

mas nacionales pondrá en circulación. Esa enseñanza secunda

ria está organizada, aquí y en casi toda la República, con una d_Q 

ble serie de enseñanzas que se suceden preparándose unas a -

otras, tanto en el orden lógico como en el cronológico~ tanto en 
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el orden científico como en el literario. Tal sistema es preferi

do al de enseñanzas coincidentes, porque nuestra experiencia 

y la conformación del espíritu mexicano parecen darle mayor -

valor didáctico; sin duda que está en cierta pugna con la actual 

interdependencia científica, más su relación con la historia de 

la ciencia y con las leyes psicológicas que se fundan en el paso 

de lo más o menos complejo, es innegable". 

13.- GREGORIO TORRES QUINTERO. 

LA 1 GUALDAD EN MATERIA DE EDUCACION. 

Gregario Torres Quintero nació en Las Palmas, Colima, 

en 1886, y falleció en 1933. Su vida entera estuvo dedicada a la 

educación. En las dos primeras décadas del siglo XX la teoría pe

dagógica en México se ve altamente influenciada por Don Gregario 

Torres Quintero y el grupo que se formó a su alrededor y en el -

que destacaron Daniel Delgadillo, Jesús Sánchez, Celso Pineda, 

Lucio Tapia, Luis de la Brena, José María Bonilla, Toribio Velas

co y Francisco Angulo. 

En 1883 se gradúa como preceptor de primer orden a la 

edad de 17 años, y principia así su brillante labor educativa en -

su Estado natal. Entre otros puestos públicos sirvió en México -

la dirección de instrucción primaria y después -la-seé:cióri--éle-ins.:.. - --
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trucción rudimentaria; fue jefe del departamento de educación pú~ 

blica y a lo largo de su vida des!:!mpeñó varias cátedras en escuetas 

normales y preparatorias. 

Su aportación más notable a la pedagogía contemporánea 

la constituye su "Método Onomatopéyico para enseñar a leer y es

cribir simultáneamente", que tuvo en los largos años de su exis·~ 

tencia gran aceptación por las innegables ventajas pedagógicas -

que significó. Fue considerado como superior al método fonético 

cle-Rebsa-men, ya que introdujo un nuevo elemento en la enseña!! 

za, la onomatopeya y la técnica del cuento que acompaña la ens~ 
. -

fianza de cada ·1etra, lo que hacía más agradable el aprendizaje -

de la lectura y escritura. 

Torres Quintero tuvo el gran mérito de haberse campe·· 

netrado exhaustivamente de los métodos y procedimientos para -

la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura que ha~ 

ta entonces habían sido empleados en diversos países y en espe-

cial en México; realizó viajes de observación por los Estados Uni

dos y Europa y pudo apreciar en la práctica el funcionamiento de 

los métodos en sus países de origen y comparar los resultados oQ_ 

tenidos con ellos en México y así concibió la brillante idea peda~ 

gógica de que el método empleado para el aprendizaje y la enseña~ 

za de la lectura y la escritura debería ser pensado tomando en -

cuenta antes que nada las características del idioma Castellano y 

de los educandos a quienes había de aplicárselos. 
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Así, combinando el método fonético de R€bsamen con 

el método onomatopéyico esboza.do por el filólogo Cejador y F rauca, 

cuando decía que la naturaleza habla, tiene voces y ruidos en los 

que se escuchan letras y esos son idos convertidos en letras ti e--

nen significación de~de el punto de vista de la fisiología y de la psi_ 

colegía y por esto formaron parte del lenguaje de los hombres, de 

estas bases parte el maestro Torres Quintero para conformar su ~ 

método; dice: "La Onomatopeya ha venido a vivificar las letras y a 

darles valor real, concreta significación y sentido psicológico .. -G~---

da una existe por sí misma .. " 

Esbozado así el principio en el que se sustenta ·el mé.:--- -· 

todo onomatopéyico, es importante recordar algunas de sus_ ideas -

pedagógicas fundamentales tales como la de que el estado moderno, 

representante de la sociedad, puede y debe proteger a los niños -

contra la ignorancia, multiplicando los planteles educativos y ha·~ 

ciendo obligatoria, gratuita y laica la enseñanza elemental, y así 

se pronuncia Torres Quintero por la igualdad en materia de educ~ 

ción. arguyendo que la educación laica abría las puertas ·de la es

cuela a niños de todos los cursos y todas las condiciones. Agrega 

que asimismo debe atenderse a los niños del campo, mediante el 

incremento de las escuelas rurales; ese era el ideal de igualdad -

que presidió su pensamiento. 

Decía que los procedimientos de enseñanza deben- retor~·· -
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marse y asentarse sobre un conocimiento real de las cosas y de 

las relaciones sociales y que debía realizarse la enseñanza atra~ 

tiva y amena para los niños que la enseñanza debe ser placente

ra y por lo tanto el método debe ser objetivo y ameno pero impar

tido cíclicamente, esto es "comenzar la enseñanza dando a con.Q_ 

cer tos puntos culminantes, que servirán de centro, para agre

gar en torno de ellos, a grandes rasgos, otros hechos de impor

tancia, hasta completar el primer ciclo. Al año siguiente vuél-

-vese a recorrer el mismo camino pero con más estaciones con 

algunos detalles, procurando llenar las grandes lagunas con 

----- · - ··-nuevas noticias; y así se procede en los ciclos sucesivos, vol-

viendo al centro y partiendo de él a la periferia con mayor lenti

tud y reflexión". 

Así Torres Quintara demostró que era indispensa -

ble que la lectura y escritura se enseñara simultáneamente au.!J_ 

que posteriormente se concediera mayor importancia a la prácti

ca de la lectura, ya que "la escritura sólo es un medio acceso ·~ 

rio y que la lectura es el fin principal". 

Más adelante, el maestro Torres Quintero se cons~ 

gró al estudio de Jos principios de la "Escuela activa", algunos 

·de los cuales fueron asimilados e incorporados a su método ono

matopéyico, pero respecto al más importante de todos ellos, al de 

la motivación, lo encontró ya en práctica desde tiempo atrás. 
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Concretamente, desde 1904 el maestro Torres Quintero propuso 

su método onomatopéyico para sustituir al método fonético de -

Rébsamen que entonces se usaba. Así lo explica el maestro: -

"el único (método) que tiene cualidades especiales, para favor~ 

cer una motivación de aquella clase, es el nuestro, porque se .. 

adapta más que ninguno a las condiciones del carácter infantil 

de los escolares, dando lugar a una serie de acciones diver.sas 

y agradables". 

Don Gregario Torres Quintero fi.ieaciemas.aufoíde ___ , 
un importante número de artículos pedagógicos publicados en -

~ -------·---- , 
~ ------ - -~-----. 

diversas revistas y de libros escolares sumamente importantes 

y que a fecha reciente se siguieron consultando por maestros y 

estudiosos de la pedagogía. 

LA SIMULTANEIDAD Y LA SUCES ION 

<Tomado de "Guía dsl Método Onomatopéyico para enseñar a leer 
y escribir simultáneamente". Por Gregario Torres Quintero) 

"La simultaneidad en la enseñanza de la lectura y la 

escritura es un hecho indiscutible. Cada letra que se pronuncia 

puede escribirse al mismo tiempo por los alumnos, aunque sea -

imperfectamente. Esa unión del sonido con su signo facilita el 

aprendizaje de ambas cosas en lugar de dificultarlo: la experien·

cia ha dado en esto razón completa a los sostenedores de .la-simul. 

taneidad. 
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Pero en el mundo de la educación no todos son par

tidarios de la simultaneidad. Aventajados maestros no la pracU.~ 

can. no porque no la juzguen posible y aún favorable para ·1a en

señanza,, sino porque piensan que la escritura no es un aprend.!_ 

zaje apropiado para la infancia. Comparando la escritura y la 

lectura desde el punto de vista de la utilidad para los niños, con

sideran que la lectura es de una enorme superioridad sobre la -

la escritura. Los ni ñas no escriben, pero leen .. º 
---·-----

· Volviendo a nuestras primeras palabras$ diremos, ~ 

_._pues, que la simultaneidad es un hech_o indiscutible y que aún -

puecle decirse de ella que facilita la enseñanza de ambas cosas 

(escritura y lectura). Pero hemos visto que la sucesión favorece 

la práctica de la lectura y que ésta es de más uso en la infancia -

que la escritura, y, por tanto, más útil. 

Luego, debemos buscar un término medio, si no qu~ 

remos ser radicales: conservar la simultaneidad para los comie.!J 

zos y practicar después la lectura predominantemente, dejando a 

la escritura en segundo plano. Todo esto indica que los ejercicios 

de copia deben desecharse completamente y, desde el momento en 

que el niño conoce las letras romanas,, debe leer lo más que pueda. 

En este concepto, la escritura no puede tener en el~ 

primer año ninguna importancia caligráfica. Debe pensarse que 
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la escritura sólo es un medio accesorio· y que la lectura es el fin 

principal. Así, pues, como lo hemos dicho desde las primeras -

ediciones de esta Guía, con letras despernancadas. desiguales, -

gibosas, t"iidrópicas, tísicas, chuecas. etc. etc . ., se logrará el -

fin propuesto: la lectura. Estas letras defectuosas son las mul~ 

tas que ayudarán al niño a andar en el campo de la lectura. Tie!J:! 

po tendrán después los alumnos de perfeccionar su letra ..• 

VIL EL METODO NATURAL BEL-GA. 

Nosotros también comenzamos por lo concreto y sif!! ·· -

ple para el niño: la letra onomatopéyica, con la inmensa ventaja -

de que simplificamos mil veces la enseñanza de la escritura., pues 

es mil veces más fácil escribir una letra conocida que una frase 

entera, cuyos elementos no se conocen, por concreta que se !a 

suponga. ¿Habrá quien ponga esto en duda? 

A.horramos al niño el período de frases, el período -

de palabras y el período de sílabas. i Y vaya que esto es ahoirar ! 

Y sobre todo., ahorramos el período de escritura de frases que, ~ 

como se verá, es enteramente inútilº Además: ¿Para qué enm~ 

rañar y entretener al niño en un período de sílabas? ••. 

Pero nosotros afirmamos: para tal lengua tal méto

do. Si el español es fonético, para nada necesitamos~· si no-es·-;;. 
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para estorbo, tos métodos exclusivamente visuales. 

Nosotros recurrimos en nuestro método a todo: al -

oído, a la vista, a los órganos fonadores y al sentido muscular. 

Para nosotros el niño habla y oye. La lectura en español no es 

exclusiva ni del oído ni de la vista: es de ambos. La escritura -

en español no es exclusiva ni del oído ni de la vista: e_s de am~ 

bos. La escritura tampoco es exclusiva de uno u otro sentido: -

es de ambos. 

Nuestro método es, pues auditivo~visual. Utiliza -

_c;asi todos tos ~~nti~()~~el__!:!if'!~~p_or e~ta__C?_irc1:1r1stancia habría 

más razón para llamarlo natural. ¿Por qué no? ••• " 

14.- DON EZEQUIEL ADEODATO CHAVEZ. 

DISTINGUIDA FIGURA DE LA EDUCACION EN MEXICO. 

Este distinguido educador nació en el año de 1868 y fa~ 

lleció en 1949. De origen provinciano y habiendo sido sus antep~ 

sados ''todos, desde tiempo in memorial, católicos", fue conserva~ 

dor, aunque en su actuación pública fue un innovador. 

En su libro ¿De dónde venimos y a dónde vamos?, na

rra el proceso de "formación y la deformación inicial de <sus> -

creencias y convicciones. Sus primeros libros: La Filosofía Ele~· 

mental de Janet, el Discurso del Método de Descartes y los Prim~ 
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ros Principios de Spencer. Compte estuvo presente también en 

sus lecturas de juventud, de su confrontamiento con las Reglas 

para la Dirección del Humano Ingenio habría de resultar "el re 

nacimiento de (su) ser psíquico". 

En sus años de estudiante,. presidía los programas y 

planes de estudio el positivismo de Compte y Barreda y a poco de 

recibirse Chávez como abogado fue nombrado profesor de Lógica 

por Don Joaquín Baranda, ante quien presentó dos af'íos después 

. un p-royecto de iniciativa para la reorganización de la escuela -

preparatoria con enseñanzas independientes de Psicología y de -
·-------------·--·----·--Moral~ lo que le valió haber sido llamado para colaborar con el -

Ministro Baranda. Durante más de cinco años que trabajó al -

lado de Don Joaquín, se dedicó el maestro Chávez a componer -

su Historia de la Educación en México desde los tiempos preco-

lombinos hasta 1900, obra monumental de investigación,. la prJ. 

mera en su género, que destaca el carácter de historiador que ha 

distinguido a su autor. La reforma de la enseñanza preparatoria · 
-

fue la primera embestida de Chávez contra el positivismo. aunque 

el plan de estudios propuesto poi él resultaba "rígido"~ "no tom~ 

ba en cuenta las diversas aptitudes académicas de los alumnos. 

Carecía, además, de orientaciones didácticas o metodológicas'.',, -

pero tenía a su favor que se encaminaba a la enseñanza experi-

mental y al uso de laboratorios. 
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A la renuncia de Baranda, Chávez fue colaborador del 

Ministro Justo Sierra con el cargo de Subsecretario de lnstruc-

ción Pública, que desempeñó once años y al cual renunció por -

cuestión de principios cuando Porfi río Díaz pidió a todos los mi~

nistros de su gabinete sus renuncias. 

Grande y principal participación tuvo el Subsecretario 

Chávez en la obra de gigante del maestro Justo Sierra; brillante 

equipo colaboró con ellos: Alberto Correa, Miguel F. Martínez, -

Gregario Torres Quintero, Daniel Delgadillo y otros más, contri-

- buyeron a la reforma de métodos y.programas, al impulso a la un.!_ 

dad de la enseñanza y sobre todo a la definición de los grados de -

la escala escolar. 

De José Vasconcelos, discípulo suyo~ fue colaborador -

también don Ezequiel y al respecto dice: " •.• El logró entonces lo 

que fue el principal fin de mi colaboración: que fuera derogada -

la ley que suprimió el 5 de febrero de 1917 la Secretaría de 1 nstruc 

ción Pública de México ... " 

En 18 de septiembre de 1910 fue fundada la Escuela Na 

cional de Altos Estudios y por iniciativa de Chávez, tuvo entre sus 

fines el de formar profesores para las escuelas secundarias, prep~ 

ratorias y normales. La escuela de Altos Estudios es el anteceden

te de la actual escuela de Filosofía y Letras de la UNAM. 
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"Cuando fuí director de aquélla -dice Chávez refiriéIJ.. 

dose a la Escuela Nacional de Altos Estudios~ en 1913, organicé 

y establecí., con la ayuda de los numerosos y excelentes profesores 

que a mi llamado acudieron ... las primeras sistematizaciones de 

enseñanzas impartidas en México para la formación de profesores •• ~· 

Sin embargo y con ser muy importante, no se redujo tal labor de -

la escuela sólo a eso" ..• comprendió, asimismo, cursos de espe-

cialización y de investigación científica para postgraduados y ha s.!_ 

_______ do, en germen, una facultad de ciencias y un semillero de institi¿ 

tos científicos, todo lo cual justifica que se le haya designado con 

el nombre que le dio el genio poliédrico de don Justo Sierra, no só 

lo sintético sino también analftico ... " 

En dicha escuela, finalmente, en 1918, a iniciativa de 

Chávez, se formaron los curses de verano para graduados de otros 

países. 

En pro de los maestros trabajó Chávez para obtener di

versas prestaciones sociales y para los niños obtuvo importantes -

beneficios, tales como desayunos escolares. 

Viajó a los Estados Unidos siempre con mi ras de acopiar 

experiencias y observaciones para mejorar la edudación de nuestro 

país. 

De lo. de diciembre de 1913 a 2 de septiembre de 1914, -

fue rector de la Universidad por primera vez, pero habiendo sido -



-169 -

nombrado por Victoriano Huerta y al ser desconocido éste, Chávez 

se creyó en la necesidad de renunciar a su puesto. Expatriado, -

"a la voluntaria y forzadamcnte" durante año y medio, volvió al -

país en 1917 y se encontró con las novedades de que había sido s~ 

primida la secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y de -

que se establecía constitucionalmente que la educación que se ii:!! 

partiera en los planteles particulares debería ser laica. Religioso 

él. como sus antepasados, se preocupa hondamente por-el laicis-

mo implantado a la educación en las escuelas particulares_y_hace _____ ; 

público su desacuerdo en diversas ocasiones. 

En 1928 fue publicado su "Ensayo de Ps.icología ·de-1á-=.::---===-=

Adolescencia11 y en 1931 su "Ensayo de Psicología de Sor Juana -

1 nés de la Cruz y de estimación dal sentido de su obra y de su v!_ 

da en la historia de la cultura y de la formación de México". Es-

tas obras, junto con su Historia de la Educación y su Autobiogra 

fía, amén de algunos estudios históricos de singular importancia 

sobre figuras principales en la historia de México y su libro "Dios, 

el Universo y la Libertad" forman lo más destacado de su produc-

ción intelectual. 

Su actitud contraria a lo dispuesto en el artículo 3o. -

de la Constitución de 1917. lo obligó a renunciar a su cargo de I~ 

dividuo Honorario de la Comisión Técnica Consultiva de Educación 

Pública al reformarse la legi_slación y establece!:~~-_qu_E) !.ª-~~_Ll_Cél~ig_n_ ·-· 
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que imparte el estado debe1·á ser socialista~ que excluye toda doc

trina religiosa, y que se le imparta en forma que permita crear -

en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de -

la vida social ••• y que la formación de planes y programas y mé

todos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado. 

En 1943 al crearse el Colegio Nacional "comunidad de 

cultura al servicio de la Nación, dotada de personalidad Jurídica, 

en cuyo seno están representadas sin limitaciones las corrientes 

-----del pensamiento... con estricta exclusión de todo interés ligado 

a la polil:ica militante",. Ezequiel A. Chávez fue nombrado por el 

------ - - -- -presidente de la República MiE:mbro Vitalicio. 

En 1941 cumplió Ezequiel A Chávez cincuenta años de 

servicios a la Educación Pública; fue recompensado con honores 

académicos~ tan distinguidos como el de Doctor Honoris Causa de 

la Universidad, Director Honorario de la Preparatoria y profesor 

emérito de la Universidad. Don Ezequiel A. Chávez es una de las 

distinguidas figuras de la Educación en México. 

15.- ROSAURA ZAPATA. 

LA EDUCAC ION PREESCOLAR. 

La educación preescolar en México debe mucho al es

fuerzo y la preparación profesional de la profesora Rosaura Zapata. 

Corresponde al maestro Manuel Cervantes lmaz esbo-
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zar algunas ideas respecto de la necesidad de atender al niño de 

acuerdo con sus necesidades e intereses. Fundó él mismo en -

1884 una sala de párvulosg anexa a la escuela primaria que dir!_ 

gía. La maestra López Ore llana y Enrique Laubscher también se 

significaron por su actuación al poner en práctica sus ideas en 

relación con la educación de los niños que por pequeños aún no 

estuviesen en posibilidad de ingresar a la escuela primaria. En 

la Escuela Normal para Maestros se estableció la cátedra de edu

cación preescolar y un anexo dedicado a las prácticas con párvu

los. 
-

La.señorita Zapata fue comisionada en 1902, por el e!! 

tonces ministro de Instrucción Púb 1 ica., licenciado Justino Fer

nández~ para estudiar en Estados Unidos todo lo relativo a funcio

namiento y organización de los "kindergarten 11 y resultado de -

ese viaje fue el nombramiento de di rectoras encargadas de organ!_ 

zar y establecer kindergarten en esta capital, recaído en las per

sonas de las profesoras: Estefanía Castañeda --1903- y Rosaura 

Zapata en 1904. Así fueron fundados los dos primeros planteles -

dedicados a la educación preescolar en México y uno de ello!?, el 

Pestalozzi, quedó a car_go de la maestra Zapata, quien así inició -

la que habría de ser obra de toda su vida; el desarrollo, extensión 

y perfeccionamiento de la educación preescolar, hermosa labor a 

la que la maestra Zapata ha consagrado el mejor de sus esfuerzos. 
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Antes de la creación de los "kindergarten" dirigidos por 

las maestras Zapata y Castañeda, otros habían funcionado, pero 

son aquéllos los que marcan el inicio formal de estas actividades 

en nuestro país. La doctrina que se aceptó para que sirviera de 

base a las labores de los nuevos establecimientos, tuvo como pr.Q_ 

pósitos "educar al párvulo de acuerdo con su naturaleza física, 

moral e intelectual, valiéndose para ello de las experiencias que 

adquiere el niño en el hogar en la comunidad y en .la naturaleza". 

Los principios de Froebel fueron aplicados y años más tarde modi

ficados a res u Itas de un nuevo viaje de estudio y observación de -

la señorita Zapata; entonces se modernizó tanto en lo material -- - - - - - -- - .. - - -· -- --·-- -- --
corno en lo pedagógico la escuela de párvulos y ello trajo consigo 

la necesidad de una más sólida preparación teórica para las pers.Q_ 

nas encargadas de las escuelas y así se despertó un interés muy 

grande por los estudios, lecturas y conferencias mediante las -

cuales se capacitaron las educadoras, muy escasas, por cierto, -

lo que determinó la necesidad de establecer el curso para educad.Q_ 

ras en la Escuela Normal, lo que se realizó en 1910. Obvio es de 

cir que alma de todo ello fue la señorita Zapata, quien en 1908, -

en Europa, se capacitó como maestra de la especialidad, enviada -

especialmente para tal fin y cuyas experiencias se aplicaron a pa!_ 

tir de 1910 y en 1912, cuando salió de las aulas de la Normal la -

primera generación de educadoras. 

Hasta aquí, la labor se hizo a base de la observación y e~ 
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tudios en el extranjero de varias ameritadas maestras, entre ellas 

Bertha Van Glümer, fundadora del curso para Educadoras, y la -

propia señorita Zapata. Mucho se trabajó y mucho se logró, aun

que luego l1ubo un estancamiento en estas actividades, ya que en 

junio de 1917, los "kindergarten" fueron suprimidos del presu-

puesto de educación e incorporados a los Ayuntamientos, lo que -

significó penuria económica sin cuento; no sucumbieron todos 

debido a que fueron sostenidas por los padres de familia y por el -

------cariño y esfuerzo de las educadoras. Fue hasta 1921 cuando vas

concelos dispuso que quedaran nuevamente a cargo del sector de 

---educación y después, de la restablecida Secretaría de Educación. 

En 1926 se contaba ya con 25 establecimientos y se restringió el -

. presupuesto de gastos de los mismos para poder crear otros como 

anexos de las escuelas primarias. 

En 1928 fue creada la lnspecCión General de Jardines de 

Niños, siendo la señorita Zapata quien la desempeñó. Aquélla -

tuvo por finalidad la de orientar, uniformar doctrinariamente y 

dar cohesión a la labor de las educadoras, valiéndose del conoci_ 

miento del ser del niño, de sus intereses y necesidades. Para 

entonces se había desechado la denominación de l<i ndergarten, 

la que fue sustituida por la de Jardines de Niños y fue reformada 

la institución, transformándose profundamente debido al esfuer

zo de la señorita Zapata. 

'. ,' 
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En 1929 la educación preescolar fue ilevada al medio rural 

gracias a un proyecto de la maestra Zapata, que fue aprobado por -

Don Moisés Sáenz y que consistió en establecer jardines de niños 

en las escuelas normales rurales. 

En 1937 los Jardines de Niños pasan a depender de la Di

rección de Asistencia Social Infantil; sin embargo$ no se inte--

rrumpieron los trabajos de las educadoras. Fue preocupación con~ 

tante de la maestra Zapata y de las educadoras, nacionalizar el Jar-

, dín de Niños y trabajar con elementos surgidos de nuestra naciona

__ !i_dad, ya que., ~n su_~~_i-_ígenes,_~~b~a -~ido ICI il]~titución orientada 

y desenvuelta de acuerdo con patrones extranjeros,, por la natural~ 

za_ misma de la labor desarrollada. También ocupó la atención de la 

maestra Zapata el aspecto vitalista, fundamental para lograr la salud 

y mantener al niño en aptitud de trabajar en actividades infantiles 

que hagan a los niños adquirir experiencias vitales fundamentales. 

En 1942 se reincorporó a los Jardines de Niños a la 

Secretaría de Educación., creándose el Departamento de Educación 

Preescolar y tomando así el lugar que le corresponde dentro del -

Ciclo General de Educación. 

Recientemente., la maestra Zapata -quien antes h~ 

bía recibido la medalla "Ignacio Altamirano" falleció, recibiendo el 

tributo sincero del magisterio y de las autoridades educativas del~ 

país. 
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NACIONALIZACION DEL JARDIN DE NIÑOS 

Por Rosa u ra Zapata. 

11 Según dejamos dicho, desde que se iniciaron los -

primeros trabajos sobre educación infantil, en nuestro país, el 

año de 1883, fue el sistema froebeliano el inspirador de esas ac

tividades, en el elemental conocim!ento que de él se tenía. El 

año de 1904 los dos primeros j<-<rdines de ni ñas que se estableci~ 

ron -en-esta ciudad, fueron ya organizados a base de conocimie.!J 

tos y de comprensión del verdadero espíritu de la doctrina froeb~ 

Se había acudido~ para el objeto, a estudios y observa

ciones hechas en el extranjero, sobre la labor realizada en pro 

de la educación preescolar, habiendo sido ésta la inspiradora de 

nuestros primeros pasos en el trabajo. 

En esas condiciones aceptadas únicamente como el pie 

básico de nuestra tarea, fue por el momento la instHución in

fantil que respondía a la denominación de kindergarten, la ageQ_ 

cia educativa preescolar, de que nos sirviéramos para el logro 

de la educación del niño mexicano. 

Sin embargo, nuestra preocupación desde que se inici~ 

ron esos trabajos, fue transformar la obra en obra· nacional e in 
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vitamos a músicos y escritores para que nos ayudaran en ese -

propósito. Nada conseguimos de nuestros artistas en aquel -

tiempo y nos vimos obligadas a aceptar la escasa aportación que 

representaba el esfuerzo de algunos acompañantes de piano y -

educadoras, para ir desplazando aquel material músico y liter~ 

rio~ que confesamos era bueno y útil, pero al mismo tiempo in

apropiado para que se finque exclusivamente en él, la labor de~ 

tinada a despertar en el niño el sentimiento musical que desea

mos. 

Las melodías de nuestra música son, pues, las que -

de preferencia empleamos para lograr la atracción hacia ese a!:_ 

te exquisito, que es uno de los elementos más valiosos que te

nemos en el desarrollo y encauzamiento de su vida interna. 

El estudio de nuestro medio ambiente, de la naturaleza 

del niño mexicano, de la necesidad de llevarlo a realizar su edu·

cación valiéndose para ello de la vida en que está actuando~ hizo 

que se fuera transformando, tanto el escenario del mundo infaQ_ 

til, como los programas de donde arrancaran las experiencias na

turales y sociales que llevan al niño a la captación del medio cir

cundante. 

Pretendemos impresionar al párvulo con las caracte-

rísticas naturales y sociales de nuestro país, y en tal concepto lo 

ponemos en contacto di recto con la vida, para que adquiera den-
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tro de sus intereses y sus necesidades, las experiencias relativas 

a las diversas situaciones de la misma. 

Para complementar esas impresiones nos valemos de los 

recursos posibles, siendo entre otros, los cuadros de dibujos, -

acuarelas, fotografías, que se refieren a la comunidad, a cuen-

tos o escenas infantiles que hablan al niño de nuestra vida, de ~ 

la belleza de nuestro paisaje, de los productos de la tierra, etc. 

La literatura, considerada como punto básico para llegar 

a la realización de los dictados de la nueva educación, ha sido -

_motivo de atención y g_~ gr13_n jr¡terés por parte de las educadoras, 

procurando que los cuentos, las rimas y las escenificaciones que 

se ofrecen al niño se desprendan de la realidad social que lo ro

dea. y que ese material sea un verdadero exponente literario, 

acorde con la sencillez y la limitación de lenguaje correspondien

te a la etapa infantil que atendemos. 

Se ha iniciado ya el trabajo en el sentido de que en las bi

bliotecas de los jardines de niños se disponga de un acervo copio~ 

so de libros de imágenes, que hablen a los chiquillos de las belle-· 

zas de su país, de las escenas de la vida mexicana, tanto en el as·· 

pecto social como en el natural; pero si bien presentamos en ellos 

preferentemente, lo que a nuestro país se refiere, no evitamos .. 

que el niño adquiera el conocimiento de otros seres, de otras cos 

tumbres y de otros paísajes. 
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Con el fin de estimular la producción de libros de 

imágenes nacionales educativas, abrimos un concurso que tuvo 

un éxito magnífico tanto en la aportación del momento, como en 

el interés que se despertó entre las educadoras por confeccionar 

libros de la índole indicada. 

Al par que la transformación técnica en el sentido 

de nacionalización que han sufrido nuestros jardines, la cosa -

--------material como mobiliario, útiles, material y juguetes, tienen ya 

el sello de una industria nacional, que fomentada y dirigida, pu~ 

----- -- -- de llegar a ser un vasto campo de trabajo para los obreros. 

Por lo expuesto, nuestros esfuerzos en la creación 

de una institución que responda en todas las activida.des,, a las -

diferentes fases de la vida nacional y a la idiosincrasia del niño -

mexicano, han cristalizado en una obra reconocida ya,, como acer 

tado encause de la educación preescolar". 

<<:·No admitimos ya ni la denominación '_'kindergarten'~ 

ni mucho menos el barbarismo de "l<inder", con el que se le pr~ 

tente distinguir. La denominación aceptada es la de jardín de ni

ños que para nosotros ha implicado un verdadero orgullo,, cuando 

en el extranjero hemos oído llamársele jardín de niños mexica-

nqs •.. " 
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16.- JOSE VASCONCELOS. 

EL PROBLEMA SOC 1 AL DE LA CULTURA DEL PUEBLO. 

José Vasconce\os ha sido una especie de mito; se \e ha -

llamado "el maestro de la juventud de América",, se le conoce CQ. 

mo uno de los más importantes filósofos mexicanos,. y en sus úl

timos años fue rudamente combatido por algunos sectores de la -

nueva generación. En su juventud participó activamente en los 

trabajos del Ateneo de la Juventud, destacada agrupación de int~ 

lectuales progresistas que tuvo importante significación en la -

_~cultura mexicana du r:-ante la segunda década del presente siglo. 

Participó en la vida políl:ica de México en dos momentos 

capitales: durante el perfodo presidencial del General Alvaro -

Obregón, al restablecimiento de la Secretaría de Educación P úbl.!_ 

ca, como Secretario de la misma de julio de 1921a1924, y dura~ 

te la c;:ampaña presidencial de 1929 como candidato. Habremos -

de concentrar nuestra atención en el período durante el cual el 

"Ulises criollo" dio lo mejor de sus ideas y de su esfuerzo a la -

causa de \a educación popular, a\ frente de la Secretaría de Edu

cación Pública. 

Durante la Revolución, la Secretaría de 1 nstrucción Pú 

blica y ~ellas Artes sufre varios cambios de estructura. En 1915 

es transformada _y varias de las dependencias que \a constituyen 
pasan a formar parte de otras Secretarías, con lo que se reducen 
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notablemente sus funcionesº El 13 de abril de 1917 es suprimida 

y se crea en su lugar el Departamento Autónomo Universitario y 

de Bellas Artes que debería llamarse "Universidad Nacional" y -

que se encargaría de diversas tareas educativas. Los ayuntamie!!_ 

tos municipales se hicieron cargo de las escuelas primarias de -

su jurisdicción~ y el Gobierno del Distrito Federal, de la Dirección 

General de Enseñanza Técnica, de la Escuela Preparatoria, del -

l nternado Nacional {dedicado a e_studios preparatorios y comercia

les) y de las escuelas normales. 

La Universidad Nacional fue reorganizada bajo la Presi-
--·- --- --· -------- - -- - -- - ·----

dencia de don Adolfo de la Huerta, ampliándose sus funciones a 

tal grado "que se trató de hacer de la Universidad Nacional una 

institución que orientara y vigi !ara toda la vida educativa de la -

Ré•pública", y se hizo depender de ella todo lo relacionado con -

·la educaciónp con lo que se entorpeció la función específica de -

la propia Universidad. 

Llegado Vasconcelos a su_Rectoría se preocupó por hacer

la recuperar sus funciones específicas y de restablecer la Secre

taría de Educación Pública, no sin luchar activamente por hacer 

llegar a la conciencia universitaria la idea de la necesidad de que 

los intelectuales universitarios participaran activamente en la -

gran tarea educativa nacional, dentro de los ideales revoluciona

rios. 

.- - .' 
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De la actividad y las realizaciones de Vasconcelos al 

frente de la Secretaría habrá de destacar los siguientes aspe~ 

tos: 

i.~ La atención preferente a los grandes núcleos in

dígenas, mediante la creación del Departamento de Cultura 1.!J 

dígena, encargado de proyectar y desarrollar trabajos encami

nados a llevarles los beneficios de la instrucción y la cultura. 

La institución de los maestros misioneros. Esta institución -

desembocó más tarde en la creación de las Casas del Pueblo,~ 

dirigidas por jóvenes indígenas preparados especialmente por 

los maestros misioneros para hacerse cargo de la difusión de 

la enseñanza en su localidad. 

2.- La popularización de la cultura, mediante la edi

ción, a costo mínimo, de los clásicos de la literatura univer

sal~ para hacer llegar al pueblo las joyas producidas por el e~ 

píritu humano, que hasta antes de Vasconcelos estuvieron -

muy lejos del alcance del pueblo. 

3.- Esta misma preocupación lo llevó a patrocinar el 

desenvolvimiento del movimiento pictórico conocido como mu

ralismo mexicano. Destinó los muros de varios edificios pú-

blicos para que en ellos los pintores Orozco. Rivera, Siquei-~ 

ros y otros pudieran exponer al pueblo su mensaje estético e 

histórico. 

4.- La federalización de la enseñanza, propiciada 
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por la disposición para que la acción de la Secretaría se extendie

ra por toda la República,. tomando a su cargo la instrucción prim~ 

ria. 

5.·~ El impulso a la educación estética., mediante la difu

sión en las escuelas, de la música,, el canto y la plástica. 

Se advierte claramente que la actuación de Vasconcelos -

tuvo una inspiración de carácter social; combatió el analfabetismo,. 

multiplicó tas escuelas elementales, creó escuelas técnicas agrícQ 

las, fomentó la educación rural y,. en fin, llevó el arte y la cultu-
:--ra al pueblo. ·--- ----· --·----· ---- ---·------------

De entre su vasta o!Jra escrita destaca, en pedagogía, su 

obra De Robinsón a Odiseo en la que preconizó la idea de la peda

gogía estructurativa sintetizada por él mismo como "experiencia -

que acompaña la conciencia, desde el jue~o infantil. a través de 

la prueba y el drama, hasta el goce de la iluminación, la revela-

ción y la Gracia. Su unidad le viene del mismo proceso que vigila. 

Su propósito no podrá dispersarse si se recuerda que,. al inventar 

estructuras. prepara nada más el cauce por donde pasará el pen~ 

samiento despertando el mundo, convocando a creación y salva-

mento de tas almas". 

Distinguido miembro del Colegio Nacional 1Vasconcelos -

murió hace algunos años, cuando fungía como director de la -

----. ········--·----- .. 
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Biblioteca de México. Recibió el homenaje oficial y popular en 

su sepelio. 

PEDAGOGIA ESTRUCTURATIVA. 

11 La educación escotar, a menos que se propusiere 

preparar pioneros y ya no t1ay en el mundo sitio donde emplear

los, deberá combatir en el alumno ta tendencia primitiva de ta -

improvisación, acostumbrándote a no proceder sin tomar en 

----- - --cuenta tos antecedentes eficaces de ta acción propuesta. Y ta -

única manera de evitar tas improvisaciones indoctas y tos ensa

yos, que a la larga ocasionan derroche del esfuerzo colectivo, -

es equipar a tas nuevas generaciones con vasta información 

acerca de tos progresos adquiridos del hombre. Y únicamente -

una educación instructiva puede cumplir esta parte indispens~ 

ble de ta enseñanza. 

En educación, como en cualquiera otra actividad, es 

preciso tomar en cuenta ta rnctole de ta época en que se vive,, y 

no es ésta la del establecimiento del hombre en el planeta, sino 

muy al contrario, ta primera ocasión en que ta vida hu mana se 

funda en experiencias milenarias tan remotas como las de los -

vedas y los egipcios ... 

Después de cortv período en las aulas, la mayoría no 

vuelve a tener ocasión de reflexionar en et sentido general de 
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las cosas; por esto la escuela debe transmitir una ide::otogía. La 

dura práctica siempre acabará por adaptarnos a las miserias ma~ 

teriales del ambiente; pero sólo la escuela, si posee aulas en que 

se piense sentado, nos dará el desarrollo de la imaginación y et 

gusto necesario para ser algo más que instrumento del rodaje -

social. 

Despertar en nosotros la porción mejor de la conciencia 

a fin de salvarla es, al fin y al cabo, el objeto esencialde_la_ed~-----· 

cación. Rescatar en el grano el gérmen; apresurar su desarro-

llo y mejorarlo y para el lo transformar el ambiente; he aquí for- .· 

mu lados, en términos de cultivo, los problemas de cultura, im-

plícitos en el conflicto que ha solido dividir el criterio de los ed!::!_ 

cadores; conflicto del impulso que viene de adentro y necesita -· 

ser respetado y del proceso que opera desde fuera y trata de in--

fluir, y acaso mejorar, el desarrollo interno. La conciliación de 

este juego de las fuerzas educativas la encontrará el maestro en 

una modalidad, que para el hombre es equivalente de aquélla que 

señalábamos como eficaz para resolver el conflicto de la rebeldía 

del niño y la autoridad del guía. Con el amor del maestro hacia 

el niño,, dijimos, se transforma en orden armonioso el encuentro 

de la experiencia con el anhelo. Con libertad se decide en el ho!_!! 

bre el difíci 1 equilibrio de lo que se extrae de adentro y lo que se -
----·~-------· ----------------

toma de fuera, para, enseguida, integrar una conducta o construir 

--- L ___ ~_··-
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un destino. 

Tener siempre presente el propósito esencial educatiV07 -

que es: ayudar a construirnos el destino será también el medio 

más eficaz de librarnos de los métodos particularistas, que, lejos 

de contribuir a integrarnos la personalidad, nos la dispersan. 

Por miedo a los excesos de la generalización se cae en el otro ex-· 

tremo riesgoso de la pluralidad caótica del conocimiento. Se nos 

da experiencias numerosas para. ejercitar cada una de nuestras -

disposiciones, pero se olvida constantemente poner en juego el 

don más esencial de nuestra naturaleza: la facultad unitiva, que 
. -- nos da existendá~· ··siff embargo; sin el la seríá!Tios otro haz dis

perso de fenómenos que solo ligan secuencias, como la reacción 

química o el devenir físico. 

Así, la mente no es más que agregado ele imágenes (célu 

las espirituales), caos de reflejos y juicios parciales, si carece -

de una configuración que también es convicción y principio nor

mativo, plan general de pensamiento encaminado a un propósito 

superior trascendente. 

Despejar y configurar este propósito y aún, a veces, -
crearlo es el fin íntimo de toda educación. Por esto, esencial-

mente la pedagogía tiene un carácter estructurativo. Por medio 

de la información en algunos casos, y por acción externa, incor

pora la conciencia en el plan de la humanidad y le traza cierto -
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plan exterior forzoso de desarrollo. Lo que ta acción exterior ha

ce con el vertebrado, afinándc.le los órganos de mayor empleo, -

atrofiando los inútiles,, la educación lo consuma en el ser de 

esencia incorpórea que es cada alma. 

En la incorporación del alma a su ambiente inmaterial,,

el educador liga lo disperso según orden vital, que es como decir, 

en este caso, un orden espiritual, puesto que se trata de la con

ciencia o ser de espíritu. Nuestra estructura invisible trae así~· 

mismo consigo un gérmen de indeterminación y de responsabili

dad; el educador situará este ímpetu en un mundo de calidad, -

es decir, de valores, a la vez que adiestra el cuerpo y la mente -

en el manejo de ta cantidad. 

No le basta al educador con nutrir el alma; necesita ad~ 

más, enderezarla, o, to que es lo mismo, incitar su desarrollo -

para que siga la estructuración activa que conduce a la unidad, -

en lugar de abandonarse a las tendencias fisiológicas que la llevan 

al pluralismo y a la dispersión. Colaborará entonces et pedagogo 

en la construcción de esa osamenta del carácter que es indi spe.!J. 

sable para encarnar un destino. Estimular los impulsos nobles 

de la voluntad y despojar sendas que conducen a la acción egre-

gia. Tal función del maestro se ve en el caso tan conocido de Ro

dríguez, el institutor que despierta en Bolívar al héroe. Se ve el 

mismo efecto cada vez que una doctrina descubre el camino de ta 
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virtud y \a salvación, al más humilde de los hombres. E\ maes

tr0 cabal, sin embargo, no só\o despierta heroísmos, sino que -

los encarna y los _cumple ... 11 

(De la obra De Robinsón a Odisea, Pedagogía Estructurativa 
de José vasconce\os). 

17. - ANTON 10 CASO. 

LA LIBERTAD DE CATEDRA. 

Don Antonio Caso nació en 1883 y falleció en 1946. Su 
- -- ·-·- ---- --.. ---- --- -·- -

-formación estudiantil se \levó al cabo en los primeros años de es-

te sig\o, en pleno auge de la .educación positivista implantada por 

Barreda y.,, por lo tanto, "fue adepto del positivismo en su juven

tud". Compte y Barreda iluminaron su espíritu y \as ideas de -

ellos aprendidas siguieron influyendo en su concepción filosófica, 

aunque militó muy poco tiempo con las filas positivistas, ya que 

muy pronto sufrió un cambio de rumbo en su pensamiento cuando 

iniciábase apenas la revolución maderista. 

Su obra y su actitud futuras se alejarían para siempre -

del positivismo, pero él reconocía que "siempre conceptuaré que 

constituye para mí una honra. el haber sido educado en la recia 

construcción filosófica de Augusto Compte, urio de los indicado

res más sólidos y poderosos de \a historia del pensamiento". 
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"Filosofía claudicante"~ llama al positivismo y sin em

bargo estima que hay que utilizar algo de ella, que para él es~ 

nomía en tanto que "prevé para obrar" y aquí hay "acción y V.Q 

luntad" orientando el conocimiento, desinterés en la actividad -

estética y caridad en tanto vivencia moral y religiosa. No es, -

no podría serlo, completamente original en su pensamiento; es

tá influido por diversos autores (no en balde es profundo conoc~ 

dar de la historia de la filosofía y dueño de una sólida y amplísi-

_____ !:fl_ª c~-~~LJ_ra>. pero lo que sí reclama para sí, es la paternidad de 

la síntesis, que forma ella sola, una doctrina:"La existencia co-

- ___________ mo economía, desinterés y caridad" y esta es la segunda, fecun 

da, brillante, etapa de su pensamiento. 

Una tercera etapa presenta al filósofo y es la siguiente: 

anteriormente había hablado de la intuición como método para -

la filosofía de la existencia; ahora~ ya cerca del fin de su vida, -

habla, con la guía de Husserl, Scheler y Heidegger, de la "abs

tracción ideatoria" como método y considera que "hay tres gra

dos de ser: la cosa. el individuo y la persona ••• "; "cosa es el 

ser sin unidad", "el ser dotado de vida se llama individuo,. lo -

que no puede dividirse ... " y "la persona se caracteriza por la 

conciencia del ideal, lo cual sólo es posible por la existencia -

del espíritu, estratosupremo del ser.. . es capaz de realizar -

valores. de crear nuevas formas de vida •. " Llega así a un 



- 189 -

personalismo existencialista, brillante síntesis de la que es. padre 

también. 

11Caso representa en la historia de la filosofía ameri ca

na ta más acabada figura de ineclecticismo sintético, que no_agr~ 

gativo ..• " dice el Dr. Larroyo. 

Don Antonio Caso no fue políl:ico, sino un educador en 

tas más altas esferas de la cultura; amante apasionado de la libe.!:_ 

tad aparece en escena cuando abandona un movimiento_autonomi~---

ta universitario que a la postre fracasó. 

·Miembro fundador del Ateneo de la Ju-ven-fud~- aél'...1e11a·-=-·=::o_- · 

brillante generación de jóvenes que sintió como ninguna la nece

sidad de la "autodeterminación mexicana"; él y Vasconcelos fue·· 

ron tos filósofos del grupo, pero todos ellos trabajaron arduamen-

te para destruir el edificio positivista. De ahí que Caso haya sido 

considerado como el "jefe de la revolución filosófica", que con la 

social, la artística, la intelectual, forma parte de la Revolución -

Mexicana a la que Caso dio significación y sentido perdurable. 

Caso llegó a regir la Universidad, cuando Vasconcelos 

separó las dos instituciones básicas para la vida cultural del país, 

formando la Secretaría de Educación Pública y dando a la Univers!_ 

dad su verdadero sentido y su verdadera función. Se ha logrado 

al fin el clima apropiado para las grandes realizaciones y Caso es 
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el hombre para ello. La idea de la libertad lo lleva a implantar -

una de las más caras conquistas del espíritu: la libertad de cát~ 

dra y de expresión en las aulas universitarias y también la li- -

bertad de investigación; pero no sólo expuso certeramente la 

doctrina, sino que predicó con el ejemplo. haciendo uso de la -

libertad y defendiéndola apasionadamente cuando la vió atacada. 

Además, en lo administrativo, en_ lo docente, en orie.!:! 

tación y criterio impulsa nuevas ideas y algunas cristalizan en 

realizaciones importantes. El cambio social i::¡úe-nasU-ffiacler-.=------

país impone a la universidad nuevas necesidades; una nu·ava - , 
clase media llena las aulas y una vieja generaci6n:posiÚvist~-()---=-:-:==-"~::--¡ 

porfirista sale para siempre de la Universidad, ahora joven, que 

reclama mentes jóv.enes, intelectos jóvenes. Es una época de -

consolidación nacional y a ella contribuyen Caso desde la Uni-

versidad y Vasconcelos desde la Secretaría de Educación. La -

extensión universitaria, los cursos de verano. los cursos noc-

turnas para trabajadores, son impulsados y ello es realizar la 

revolución en lo universitario, llevando la cultura al pueblo y 

poniendo las aulas a disposición del mismo pueblo. Codifica -

las leyes universitarias, crea d~ctorados, incrementa las mat~ 

rias técnicas, pero sobre todo defiende la libertad, y crea en la 

conciencia estudiantil la necesidad de libertad, de autonomía; 

los alumnos exigen autonomía, Vasconcelos y_tos_diputados_se _ 
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oponen a ella y como consecuencia Caso renuncia a la Universi

dad. 

La calidad en la cátedra se mejoró mediante los exám~ 

nes de oposición para elegir maestros; los laboratorios y talleres 

se multiplicaron y se imprimieron libres de texto que sati sfacto-

riamente cubrieran los programas. En fin., que Caso es., sin lu-

gar a dudas un "modificador profundo de la realidad mexicana" 
l 

y su actividad le ha dado "significación y .sentido perdurables a - ' 

la Revolución Mexicana". \ 

EDUCAR ARTE DE F ILOSOFOS 1 
POR ANTONIO CASO. _:::c.:o-cc:==---=-==-=-==-=·-:-::·-=\ 

(Fragmentos) l 
1 

1 

"Juzgo que la ley suprema de la educación es el respeto 

a la personalidad de quien se educa. Pienso que su fin último es 

el desarrollo de la propia personalidad. En suma, para mí, la ed_!:! 

cación "no forma" su objeto, sino que, simplemente, lo "infor-

ma" ••.. 

Producir o cultivar el mayor número de individualida -

des irreducibles, de hombres que tengan el alma propia bien 

puesta en su almario lo cual engendrará en las relaciones compl~ 

jísimas de la vida social., la mayor heterogeneidad de fines y de -

obras., el más rico comercio de los espíritus., la lucha más cons-~ 
tante y profunda de aspiráciones, los más-rú)bles"-C:onfllctos-cfe--ca:.:: 
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racteres; tal debe ser el norte·de la educación humana. Querer 

pasar un rasero uniforme sobre los hombres es la más estúpida 

de las aspiraciones colectivistas y la más inútil de todas. 

El mundo debe dar su mayor rendimiento, debe no qu~ 

darse con virtualidades ocultas, no yacer "in potentia", .sino -

cuajar "in actu". La humanidad no se concibe sino como acción, 

como desarrollo, como movimiento centrifugo de ciencia~ energía 

y bondad. El arte y el bien son la excursión desinteresada del e~ 

píritu por la existencia; su desbordamiento creador ..• 

Si en otros puebJosJa _ed_ucación tiende hoy francamen-

te al desarrollo de la individualidad, en México es apremiante la 

necesidad del desenvolvimiento individual en la escuela. En otros 

pueblos abundan las individualidades distintas, los caracteres de 

excepción. En México los hay que, distintos por razón de su --

. esencia, se someten luego a la disciplina sociial, a las ideas de tQ_ 

do el mundo, a la odiosa férula de "celuiqui-ne-comprend-pas", 

a las desagradables preocupaciones de toda índole que son las di

rectoras exclusivas de nuestra vida psicológica. En verdad se di_ 

ría·que, entre nosotros, la individualidad es un delito y una ver_ 

guenza .•. 

Concibo pues, claramente~ las instituciones de edu

cación como sitios de información intelectual y moral sistemáti

ca, como repertorios o bibliotecas que ofrezcan buenos datos y~ 
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·premisas útiles ai espíritu y creo con firmeza que, cuanto no 

se ajuste a esta concepción., corrompe la esencia de la escuela 

para converti ria en penitenciaría,. cuartel,. convento o labora

torio; cuando menos en lugar de vulgarización y no de indivi

dualización. La escuela nada de eso es,, y difiere de todo ello -

profundamente. Su esencia como elemento necesario de info.!:_ 

mación., queda ya apuntada .•• 

En México se trabaja poco. En las escuelas-de México---

casi no se trabaja. En los colegios primarios se en.seña un con 
junto de materias literarias o científicas, pero n6se adquiere c-=.:::c: .. ::.~' 

el conocimiento de ninguna. En general, podría decirse que la 

escuela primaria es el mayor de los fracasos nacionales. 

La "s.abrosa ocupación de no hacer nada", como decía 

in~eniosam~nte Gautier, la pereza, es el vicio anticristiano por 

oxcelencia, el mejor disolvente del carácter, el narcótico perfeE_ 

to de la personalidad. 

El niño debe ser impulsado constantemente a "obrar"., 

a "hacer", a gastar su energía psíquica y animal., sin el temor 

pueril de sobrncargarlo y deshacerlo. 

Debería decirse a los maestros: no hagáis de la infan

cia que es simiente de humanidad., promesa de heroísmo., gér~·-· 
. - -- .. ·-- - - --------- -------------·---.-

men de santidad, un fetiche de la pereza. Proyectadla sobre la -
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acción, impulsadla al movimiento creador, a la labor desinteresa

da, sin miedo a los agotamientos prematuros ni a la aciaga esteri

lidad. El alma humana no se agota fácilmente; y, en cambio, fá

ci !mente se amodorra y envenena con el boleño tropical de la per~ 

za. Las virtualidades de la infancia pueden más, mucho más de -

lo poquísimo que en México se exige de ellas; y, al disminuirse -

al saber y la voluntad de los niños mexicanos, se corrompe antici_ 

________ pªclarn__~nte a la población futura, a la raza viril de mañana. 

La educación es un factor o elemento social importantí-

-- -sima, que tiene por fin _el aprovechamiento individual de los cau

dales de la sociedad, pero sin que el aprovechamiento mate o di-

suelva la propia personalidad del que se educa; porque el mal de 

los males es dejar el alma desvirtuada en las fórmulas y las preo

cupaciones y las mentiras de todos ... 

Un pueblo que se educa no más en la ciencia, es un pu~ 

blo sin entusiasmo, sin ideal. La ciencia es puro egoísmo, interés 

de conocimiento, propósito siempre reiterado de pensar, con el m~ 

nor número de nociones, el mayor nümero de fenómenos diversos. 

El arte educa al espíritu en la despreocupación _de uno mismo, en 

la_ "proyección" del alma al exterior, en la contemplación desinte

resada de la existencia ..• 

Recórrase el cielo entero de las ciencias, y no se habrá ·• 
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salido jamás de la esfera del egoísmo. La dialéctica es el propio 

egoísmo humano alambicado y sabio. El fin de la ciencia es la 

industria, la acción útil, el aprovechamiento. Pero el fin de 

la vida humana es éste y otro u otros más, y seguramente más 

nobles. El hombre tiene en el arte el símbolo y la forma de su 

renunciación a los fines económicos de la existencia. El genio 

artístico es el desinterés más alto de los propios fines animales. 

Por esta causa, el arte ha de reP.resentar., junto con la caridad, 

con el desinterés supremo del bien con la vida centrífifuga del 

justo, un elemento imprescindible de la educación. 

Aprovechémos, en buena hora y enseñemos en nues

tras escuelas el mejor aprovechamiento de la existencia; pero -

recordemos constantemente a la juventud que hay algo superior 

a la existencia como economía y es la existencia como desinterés 

y como caridad". 

(Discursos a la Nación Mexicana) 

18. - MO 1 SES SAENZ • 

Nació Moisés Sáenz Garza, distinguido maestro, en el 

Mezquital, N •. L., el 16 de febrero de 1888 y falleció en Lima., el 

24 de octubre de 1941. 

Se tituló como maestro en la Escuela Normal de Jalapa 

--- ---------------------·-

1 

-1 

1 
' 
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y realizó estudios para doctorado en los Esta.dos Unidos y en la 

Sorbona de París. Como teórico de la educación formó grupo -

bajo la inspiración pedagógica de las ideas de John Dewey, filó

sofo norteamericano, el más alto exponente de la "Escuela de -

la Acción'\, con un sentido dinámico que llevaba la mira de 

desterrar de la escuela el academismo y la abstracción. 

Sin embargo, Sáenz tuvo pensamiento pedagógico pr.Q_ 

pio. Para él entre la educación y la vida hay ligas íntimas e i.!J 

disolubles. Los propósitos de la educación son los propósitos -

de la vida. Las finalidades educativas como las finalidades de -

la vida se modifican a cada paso. L~ educación define a los -

miembros de una sociedad y les da los conocimientos fundamen

tales necesarios para vivir; la herencia social interviene tam-

bién para definir a la sociedad, la vida contemporánea se halla 

dominada por factores eco':"lómicos primordiales y de ahí deriva 

el carácter unitario de la educación. Es incuestionable que la 

educación debe ser orientada dentro del principio v_ocacional; -

"todo hombre debe ser un agente de producción dentro del gru

po en que vive y la educación debe capacitarl9 definitivamente -

para llenar esta función". sin olvidar la capital importancia de 

la formación ética de la juventud. 

En 1915 fue nombrado director general de educación 

en Guanajuato, y como tal realiza el primer congreso pedagóg!_ 
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co de la entidad. En 1918 fue director de la Preparatoria, y en 

1923 colaboró con D. Ezequiel A. Chávez en la que fue después 

la Facultad de Altos Estudios. 

Moisés Sáenz participó en la política educativa siendo 

presidente de la Re:pública Plutarco Elías Calles; entonces el -

ideario educativo del régimen fue: "Siendo México un país fU.!J. 

damentalmente de proletarios, en cuya masa flota débi !mente -

un mínimo de población afortunada y que puede, por sí misma, 

·procurarse los bienes de la cultura y la comodidad, toca a sus 

gobiernos poner toda su conciencia •. y todo su esfuerzo. en el 

mejoramiento de tas clases infortunadas. en el mejor encauz~ 

miento de las masas laborantes. en elevar la mentalidad de los 

atrasados y en procurar un constante mayor bienestar para los 

oprimidos ... 11 

Y tras de ese ideario se advierte la presencia de las -

ideas del maestro Sáenz, quien fue Subsecretario de Educación 

durante casi todo el período presidencial del general Calles; el 

Secretario lo fue el doctor José Manuel Puig Casaurant. Post~ 

riormente, del 23 de agosto al 30 de noviembre de 1928, estuvo 

encargado del despacho de dicha Secretaríá por ausencia del ti

tular. En el propio año tiene lugar la constitución de la asoci~ 

ción Nacional de Escuelas Secundarias. empeñada en lograr el 

mejoramiento de la enseñanza. 
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Es menester señalar que la orientación pedagógica de 

Sáenz fue de tipo social. Su obra se realizó dentro de los postu

lados revolucionarios,. y se pueden mencionar como grandes re2_ 

lizaciones suyas la organización de las escuelas rurales y las -

misiones culturales,. así como el establecimiento de las normales 

rurales; las escuelas al aire libre, la escuela libre de cu !tura y 

escritura, la casa del estudiante indígena; las escuelas secund2_ 

rias y la estabilidad y mejoría de_\ profesorado, además de congr~ 

sos y asambleas de estudios pedagógicos, la unificación del sist~ 

ma federal de los Estados, y la enseñanza técnica industrial y -

· - comercial. 

En Ca rapan, Micl1º, estableció la Estación Experimen

tal de Incorporación del Indio, inspirado en "esa emoción social 

que ha inflamado a tantos mexicanos después de la Revolución". 

Apasionado estudioso de la sociología indigenista,. fun

dó en México la Casa del Estudiante 1 ndígena con la mira de pre

parar jóvenes aborígenes para que volvieran a sus comunidades 

como maestros y agentes de civilización, y aunque fracasó en su 

idea adquirió la experiencia necesaria para establecer interna--

dos indígenas en diversas localidades del país con el fin de que -

los jóvenes no se desarraigaran de sus lugares de origen y fueran 

efectivamente propagadores en ellas de la educación y la civiliza

ción. Creó después el Departamento de Asuntos 1 ndígenas con -
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el fin de que se atendieran por él los aspectos educativos, econó

micos. sociales y jurídicos de las comunidades indígenas. 

Fue tan meritoria su labor en este campo, que casi al 

fin de su vida fue nombrado director del 1 nstituto 1 ndigenista -

l nteramericano que fue creado a resultas del Primer Congreso -

l ndigenista del Nuevo Mundo efectuado en Pátzcuaro Michoacán., 

en 1940, y que fue organizado por Sáenz; obtuvo el reconoci~·-

miento para su labor., de los gobiernos de Ecuador y Perú, paí~

ses en los que sirvió como diplomático. 

Ha sido considerado el maestro Sáenz como el fundador 

de la escuela secundaria en México. cuya reforma propició llev5!_ 

do por la idea de que era necesario establecer un tipo de educa-

ción intermedia entre la primaria y la preparatoria. No pocos -

obstáculos tuvo que vencer para llevar adelante su iniciativa, -

• pero al final triunfó, dejando establecida en el país, con pleno -

vigor, la escuela secundaria. 

Uno de los factores más importantes de la educación., -

el maestro,. no fue desatendido por Sáenz. A él se deben las le

yes de Inamovilidad y Escalafón del Magisterio; dio impulso a -

las publicaciones de la Secretaría y él mismo fue un distinguido 

escritor. 

Es importante recordar también que siendo director de 
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la Beneficencia Pública, le- dio una nueva y valiosa orientación, 

a fin de que dicha institución, además de ayudar en lo material 

a los desvalidos, los ayudara también en lo moral y en lo cultu- "' 

ral. y para ello estimuló la impartición de la educación en las 

casas de Seneficencia ya que, si bien el Estado prestaba un ser

vicio social a los necesitados, éstos debían retribuir al Estado, -

haciéndose útiles a la sociedad, y el medio para ello era una ef.!_ 

caz labor educativa. 

Del grupo que se formara bajo la influencia-de-Sáenz, 

alrededor de la revista pedagógica "Educación", destacan GregQ_ 
río Torres Quintero, Rafael Ramírez, Carmen Ramo-s-y,- iT1uy --=--=---'--:=:::_: 

principalmente, Lauro Aguirre y Leopoldo I<iel. A Lauro Agui-

rre se le recuerda con gratitud, por ser el organizador de la -

Escuela Normal Nacional para Maestros, y por haber formado -

parte con Sáenz y un distinguido grupo de pedagogos mexica--

nos, de la Sociedad de Estudios de Educación, que se consagró 

a investigar las peculiaridades del niño mexicano, con la fina-

lidad de fundamentar la organización de la escuela y la manera 

de enseñar. 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. 
-

Conferencia dada en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Prepa
ratoria, por el Profesor Moisés Sáenz, el 2 de junio de 1917. 

"La importancia del asunto quenos-ocU-pa-esTñarscutF ___ _ 

ble; sin embargo, salta a la vista y se amplifica cuando conside-
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ramos que tanto la escuela primaria como la secundaria han co

metido graves errores en el desarrollo de esta parte de sus pro -

gramas. 

Si se me preguntara cuál, en mi concepto,. ha sido el 

más grande y más grave fracaso de la escuela mexicana, yo con

testaría que el de su enseñanza cientilica. Creo; además, que -

este fracaso de la escuela ha llegado ya a afectar el carácter na

cional y el de la raza, acrecenta.ndo sus tendencias al lirismo, -

a teorizar y a la vaguedad y falta de solidez en el pensamiento. 

__ Por más que muchos.de n_uestr:os intelectuales,. todos nuestros 

estudiantes y toda nuestra pequeña clase media se conformen y 

hasta defiendan estos característicos nuestros, amparándolos -

bajo el amplio manto de característico y temperamento raciales, 

yo no estoy dispuesto ni a defenderlo ni a considerarlos como -

propios e inevitables atributos de raza. Yo creo que Francia e 

Italia no dejan de ser iatinas por haber producido los más graIJ 

des científicos del mundo y creado los más maravillosos inven

tos de la ciencia, y creo, además que nuestro poco apego a lo -

concreto,, nuestra tendencia a desconocer a los hechos y a bor~ 

dar en el vacío teórico de las especulaciones~ nuestro afán de -

palabras, palabras y más palabras, se debe no a que nuestro lat.!_ 

nismo así lo mande, sino a que nuestras escuelas así nos han 

hecho. 
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Desde hace muchos años se reconoció la importancia 

de la enseñanza científica en las escuelas, se enviaron hombres 

a Europa a prepararse para esta enseñanza. se trajeron costosos. 

gabinetes y se montaron bellos laboratorios. Ya era tiempo de -

que este noble esfuerzo rindiera frutos, y sin embargo, los fru

tos no aparecen. Nuestros profesores de escuela primaria están 

completamente ignorantes de la naturaleza y del mundo que los - ' ! 
I· 

! 
¡· 

rodea, y el conocimiento que imparten a sus alumnos está muy -
lejos de ser de primera mano; los hombres de- cie-ncia-en -Mé-xico 

son plantas exóticas, y aún se les tilda de chiflados y poco prác-
-·- -·--~· - ----- :· -- ---- --- i 

ticos, y respecto a nuestra juventud, a las le gioñes de jóven-es-.:..--- - : 
que salen año tras año de las aulas, no sienten ni inclinación -

siquiera por la práctica tecnológica y científica, y mientras el e~ 

tranjero viene y saca el oro de nuestras rocas y el petróleo de -

nuestro subsuelo y ·los frutos y maderas de nuestros bosques, -

ellos impávidos, se dedican a escribir versos, a decir discursos, 

a hacer. especulaciones filosóficas y los menos afortunados a oc~ 

par los escritorios de las oficinas públicas. 

Seguramente, señores, que no se podrá decir que así 

somos, que así es la raza, y si se dice, y si así fuera, que no lo 

es, la escuela debía ya haber corregido tal defecto, que para eso 

es la educación •.. 11 
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19.- RAFAEL RAMIREZ 

LA ESCUELA RURAL COMO EX PRES ION DE LA ESCUELA MEX 1 CANA. 

Nace el maestro Rafael Ramírez Castañeda en Las Vigas, 

Veracruz, el 31 de diciembre de 1885. Discípulo de un agudo opo

sitor de Rébsamen> el profesor Manuel R. Gutiérrez, y significa!! 

do aquél y Carrillo lo más distinguido de la pedagogía de su tiempo~ 

puede decirse que sus primeros pensamientos en estas materias -

estuvieron influenciados por su maestro Gutiérrez y por don Car

los A. Carrillo. Su vocación se define claramente por el magiste-

-rio y en 1906 recibió el tíl:ulo de maestro en la Escuela Normal. 

Ejerce su profesión desde el banquillo en Guanajuato, Durango y 

el Distrito Federal, y más adelante es nombrado inspector escolar. 

En 1923, a iniciativa del profesor Roberto Medellín, -

Oficial Mayor de Educación Pública y del profesor Ramírez, se 

plantea y lleva a la práctica un ensayo de solución del problema de 

la enseñanza rural primaria. Era urgente capacitar maestros de 

cada una de las localidades o centros de población, a fin de que -

fueran ellos quienes, debidamente preparados, ejercieran el ma

gisterio rural. Así~ se perisó en impartir cursos intensivos de d~ 

terminadas regiones, a los que asistirían maestros de toda la re

gión a recibi-r orientación para sus trabajos docentes. En esas 

agencias pedagógicas de mejoramiento y capacitación se dio cabida 

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



-204 -

a los habitantes de la localidad y por lo mismo se logró el mejora

miento de las comunidades en \os aspectos materia\, económico, 

social y espiritual. 

El primero de dichos ensayos se \levó al cabo en Zacua_!_ 

tipán, Hgo .• en octubre de 1923, y \a misión estuvo presidida por 

el propio profesor IV\edel\ín y por e\ profesor Ramírez; éste último 

jefaturó más adelante la misión que en 1924 laboró en Cuernava

ca, Mor. Debido a estos importantes trabajos en \a educación ru-
- ~--~---·--·----·------------

ra\, el maestro Ramírez fue nombrado Jefe del Departamento de -

Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e \ ncorJ)?rac_~ó~ __ ,l!'_díg_e_na,.:: ____ _ 

en cuyo cargo permaneció hasta 1935. 

Estando al frente de dicho departamento, fue ideada, -

planeada y puesta en práctica la creación de \os circuitos rurales, 

que serían organizciclos de esta manera: con la ayuda económica 

de \os ejidatarios se fundarían escuelas rurales "dirigidas y su-

pervisadas por la Federación", alrededor de una Escuela Rural -

sostenida por \a Federación. Un maestro experimentado fungía -

como director del circuito y a su vez recibía instrucciones de\ in~ 

pectar escolar de la región y de \as misiones culturales. Justos -
, 

elogios merecieron ambas instituciones a las que la vida del mae~ 

tro Ramírez estuvo ligada tan entrañablemente. 

El contacto con \as ideas de Carri\\o, __ su p_ersi_stente __ - ______ _ 
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labor en pro de la educaclón rural y su profundo credo mexicanis

ta, aunados a su sólida preparación técnica, hacen a Ramfrez uno 

de los más distinguidos patriotas de la pedagogiá, preconizador de 

una teoría y una práctica pedagógica mexicanas, profundamente -

fincadas en nuestra realidad y en nuestros problemas. Su modes

tia le impedía lanzarse a fondo a la tarea de definir la escuela me

xicana, pero su talento lo llevó a fundamentarla del siguiente mo

do: "La escuela que necesitamos ahora ha de ser, pues, una es--

_cuela clasista de hondo y profundo sentido proletario; una escue

la que capacite, ayude y oriente al proletariado mexicano para al-

------- ___ canzar su propia rehabilitación; una escuela combativa y de lu-

cha, en _suma, una escuela que deveras sepa "meter el hombro" 

al proletariado ... " A este concepto arribó después de considerar 

que la sociedad de su tiempo y de nuestro tiempo era una socie-

dad burguesa, en la que el proletariado constituía la mayoría. Pe.!J 

saba que la escuela era una creación burguesa, creada por bur-

gueses para servirlos a ellos y una escuela a la que no tenía acc~ 

so el proletariado y que cuando algún proletario llegaba a ella se 

descastaba y pasaba a formar parte de la burguesía. 

Consider~ba también que la escuela tiene por fin el 

"integrar en forma cabal y plena a la generación joven dentro del 

sector maduro de la sociedad, a fin de capacitarla para continuar 

la tradición y progreso del grupo". Para cumplir dicha misión, -

¡. 
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ha de valerse de su organización, del programa de estudios, y de los 

métodos de trabajo, cuya elección atinada será clave del éxEo educa

cional. Su curso de técnica de la enseñanza se basa en los tres --. 
puntos que se citan: conocimiento del individuo; el concepto y -

propósitos de la educación rural y del carácter eminentemente so

cial del proceso educativo, y la necesidad de tomar en cuent_a los·~ 

ideales y aspiraciones de las masas respecto al advenimiento de un 

mundo más igualitario y más justo. 

Como técnico y maestro, su labor es ameritada. Fue -

autor de varios libros pedagógicos, entre los que destaca su curso 

de Técnica de la Enseñanza; sirvió varias cátedras en la Escuela 

Normal, en el Instituto de Capacitación del Magisterio y en otras 

instituciones docentes, y falleció en el año de 1959, siendo objeto 

de un magno homenaje de reconocimiento a su labor destacada en 

el magisterio nacional. 

LA INCORPORJ\CION DE LOS INDI GENAS 
POR MEDIO DEL IDIOMA CASTELLANO. 

1\ Estimado maestro: 

Prof. Rafael Ramírez. 
(fragmentos). 

Si tu escuelita está en una comunidad indígena, ha

brás forzosamente de tratar, por lo menos al principio, con ni ñas 
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que no entienden ni hablan español. En tales circunstancias ya 

me imagino las fatigas y las penas que tendrás al intentar :-eali

zar la tarea que el programa y el 1 nspector te imponen. A veces, 

en la imposibilidad de alcanzar siquiera un éxito mediano, la imp~ 

ciencia se apoderará de u; y perdiendo la serenidad, quizás lle-

gues a decir que esos pobres niños que son torpes o que son muy 

tontos. En tales casos, ármate de paciencia, no te desesperes ni 

pierdas la fe en tr mismo y sobre todo, no hagas ese reproche a -

tus alumnos, porque es completamente injustificado~-----

Los inditos que vienen a tu escuela sin hablar ni_enteD----~

der el castellano, son como los otros niños con quienes puedes e!:!_ 

tender en ese idioma: están organizados y constituídos de la mis-

ma manera y responden del mismo modo que los otros a los estr-

mulos interiores y externos; toda la diferencia está en que dispo-

nen de un idioma diverso para expresar lo que sienten, lo que pie_!:! 

san, lo que quieren. Pero ese lenguaje distinto de que hacen uso, 

es tan bueno como el castellano que emplean los otros niños y es -

bueno precisamente porque es adecuado a las necesidades de su 

edad, a su escasa y rústica experiencia y a la r udi menta ria vida 

social en que han vivido; es bueno, porque lo conocen desde muy 

pequeños y porque lo saben manejar con la misma destreza con 

que los otros niños manejan el que heredan de sus padres. 

Asípues, los inditos que en tu escuela no hablan es-
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pañol, no deben ser vistos como niños torpes ni menos como ni

ños tontos. Son j ustamante como los otros ni ñas, ·tienen los -:-

mismos caracteres, se mueven por los mismos impulso~. hacen 

las mismas cosas, les gusta jugar como a los otros, sienten los 

mismos deseos, son también muy curiosos y viven constantemeu_ 

te como los otros niños en un mundo maravilloso de ensueños y 

de ilusión. Claro está que entre ellos habrá toda una gama de -

diferencias individuales. Unos serán muy inteligentes, otros lo 

serán en menor escala y habrá algunos, sin duda, muy lentos -

para entender las cosas. Esto, sin embargo, no debe desconcer

tarte, porque esas mismas diferencias las encuentras en los -

otros ni ñas que hablan español y hasta ahora, que yo sepa por -

lo menos, esto no te ha desconcertado. ¿Por qué has de seguir 

viendo a los niños indígenas como animales raros? ¿Que culpa 

tienen esas criaturas de haber nacido en un ambiente social en 

que no se habla español? Lejos, pues, de impacientarte con 

estos niños, debes sentir, por el co;,trario, hacia ellos, una -

honda,, una profunda, una sincera simpatía. 

Voy a procurar hacerte reflexionar un poco a fin de 

que puedas entenderlos. Cuando los niños llegan a tu escuela 

por primera vez hablando ya el idioma castellano, tú,, en tu afán 

de cumplir con tu deber, te pones a enseñarlos y ellos se empe

ñan en la tarea, realizando con el tiempo las siguientes unida~ 
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des de trabajo : 

1.- Aprender a leer. 

2.- Aprender a escribir. 

3.- Aprender a hacer cuentas. 

4.- Aprender algo de higiene. 

5.- Aprender algo de ciencias. 

6.- Aprender algo de geografía. 

7 .- Aprender algo de historiaº 

y algunas otras cosas más, que tú sabes muy bien. Esta labor 

tuya, aunque meritoria, es bien sencilla. Estos niños; que a1::--==c:·:::_ 

llegar a tu escuela hablan el idioma castellano,, han tenido en 

sus hogca-es, por to menos cinco años de adiestramiento y de ex

periencias en et lenguaje. Cinco años lo menos han oido hablar 

en ese idioma a sus padres, sus hermanos~ a sus amigos y con.2_ 

cidos; ellos mismos han tenido forzosamente que haberse expr~ 

sado en ta misma 1.engua; de modo que al llegar a tu escueta, -

aun cuando su vocabulario.sea muy pobre,, tu podrás con facili-

dad sobre esas bases~ levantar toda la construcción de tu ense-

ñanza. 

No pasa lo mismo con los niños que llegan a matric~ 

larse a tu escuela sin hablar absolutamente el castellano. Ellos 

tendrán que aprender lo mismo, es cierto, pero tendrán que h~ 
------ ----------------~-------------- -
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cer todavía una unidad de trabajo más que los otros niños; es de

cir, tendrán que aprender, además el idioma castellano. Y como 

esta unidad extra de trabajo es la base para que las otras enseña!! 

zas y como también ella constituye la herrami enta necesaria para 

trabajar las otras unidades, resulta que será preciso empezar por 

ella, relegando las otras al segundo término. Por eso, el primer 

consejo serio que yo quiero darte es que con estos niños no hagas 

otra cosa que antes de enseñarles a hablar el castellano. Si tú, -

deliberadamente te empeñas en enseñarlos a leer, a escribí r y a 

contar, lo mismo que si te propones enseñarles ciencias, tu trab~ 
- -

-------------jo será vano, porque de esas cosas nadáentenderán. Acaso~ al -

leer esto te dirás: "Pero si les doy la enseñanza usando su propio 

idioma ¿por qué no habrían de llegar a comprenderme?" Esto es 

muy fácil de decir, pero escucha: hasta ahora, querido maestro 

rural, te hemos considerado como un agente valioso de incorpora

ción de la raza indígena al seno de la nuestra, precisamente por

que pensábamos que comenzabas tu labor enseñando a los indios 
-

a hablar el castellano, a fin de que pudieran comunicarse y ente!! 

derse con nosotros ·a apre~der el suyo. Pero si tú, para darles -

nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perde

mos la fe que en títeníamos, porque corres el peligro de ser tú -

el incorporado. Comenzarán por habituarte a emplear el idioma 

de los niños, después irás tomando sin darte cuenta las costum-
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bres del grupo social étnico a que ellos pertenecen, luego sus for

mas inferiores de vida, y finalmente, tú mismo te volverás un in

dio, es decir, una unidad más a quien incorporar. Esto que te di

go no es una chanza para reír, sino una cosa seria. La vida ente

ra de los pueblos se condensa en su lenguaje, de modo que cuando 

uno aprende un idioma nuevo, adquiere uno también nuevas for

mas de pensar y aun nuevas maneras de vivir. Por eso yo consi

dero como cosa muy importante el que tú sepas enseñar el caste-

llano como Dios manda, es decir, sin traducir10-ant1iotna-de-1os=---, .. 

niños. Un niño no sabe traducir. Debe aprender el nuevo idio-

ma como aprendió el suyo propio, esto es, pensando en él desde- ---- -

el-principio; sintiendo en él desde los comienzos. En resumen -

debe poder trazarse una línea recta entre la concepción DE LA -

IDEA Y LA MISMA, SIN DAR EL RODEO DE LA LENGUA INDIGE--

NA ..• 11 
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CAPITULO VIII. 

LA EDUCACION ACTUAL. 

B) La Problemática de la Educación. -
Crítica y soluciones. 

C) Políl:ica educativa del Gobierno Mexicano. 
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a).- POLITICA EDUCATIVA DE LA REVOLUCION. 

La Revolución., desde sus inicios, se preocupó por llevar a 

los campesinos la educación elemental. Por Ley del lo. de junio 

de 1911 se establecen las escuetas rurales, cuyo objeto era el de 

enseñar, principalmente a los indígenas, las primeras letras del 

Castellano y los rudimentos de la enseñanza. 

En la Constitución de 1917 se reafirman los principios de 

la enseñanza gratuita, obligatoria y laica y se establece además -

la intervención del Estado en la enseñanza privada de nivel ele-
-- -- mentalº Al recogerse también el precepto de la Constitución de 

1824, que dejaba a la autonomía de los Estados el manejo de la -

educación se suprime la Secretaría de Instrucción, dependien

te del Gobierno Federal. 

En 1921, este último precepto ha de ser reformado~ creáQ_ 

dose la Secretaría de Educación Pública~ organismo Federal en

cargado de fomentar y de coordinar la educación n.acional. Al 

través de esta institución se hizo posible la unidad del sistema 

educativo dentro del cual el Gobierno habría de poner especial -

acento en la enseñanza elemental, prccurando siempre exten-~· 

derla fuera de los centros urbanos -así, en 1925 se habían est~ 

blecido ya 2001 escuelas rurales a las que asistían 108 499 alu~ 

nos-. 
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Desde entonces, el ciclo primario se ha expandido progre

sivamente y se ha distribuído proporcionalmente en todo el terri

torio de la República. El país ha invertido en él su mejor esfuer

zo., y lo que había obtenido hasta 1940 puede apreciarse en este -

cuadro: 

Número de Escuelas, personal docente. población escolar clel ci-

clo primario. 

----·-·- ---· - - ---- -· 

Niños aten- Profeso- Presupuesto pa didos en las Número de res en ra la educación escuelas prJ_ escuelas. servicio primaria marias. 

19!0 889 511 12 418 22 009 10 261 240.00 
1925 946 271 14 355 26 138 27 819 437. 00 

1940 2 111 075 18 469 43 931 58 575 755. 00 

Supuesto que muchos adultos continuaban siendo analf~ 

betas por no haber podido asistir a la escuela primaria, hubo de 

establecerse en 1944 la Campaña Nacional de Alfabetización. El 

éxito de esta empresa,, aunado a la expansión de los planteles de 

enseñanza elemental,, ha permitido reducir el analfabetismo en 

la proporción que aquí pue~e observars~: ____ ----·-----------.. 
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Analfabetismo de la población mayor de 6 años (1910~1960) 

Población %de anal Censos mayor de Alfabetos Analfabetos fabetos 6 años 

1900 11 260 907 2 815 227 8 445 680 75 

1910 12 527 201 3 758 160 8 769 041 70 

1921 10 538 621 3 585 131 6 955 490 66 

1930 13 542 305 5 416 922 8-125-333----60 ' . ¡ 

1940 16 220 316 7 785 752 8 434 564 52 l 
1950 21 038 742 10 940 146 10 098 596 ·::c===-=::.4g-='-'--I 

1 

Con el propósito de extender los beneficios de la ense-

ñanza media, el Gobierno la reformó en 1925, dividiéndola en dos 

ciclos. Uno inferior, de tres años,, llamado escuela secundaria,, 

por el que la Secretaría de Educación fomentaría el acceso a la -

enseñanza media de un número cada vez mayor de jóvenes, aún 

cuando estos no fueran a proseguir estudios superiores. Y un -

ciclo medio superior, de dos años, que conservó la denominación 

de escuela preparatoria y quedó, en consecuencia" adscrito a las 

Universidades. 

Las escuelas secundarias se multiplicaron rápidamente, 
contándose en 1961, 1.485 planteles,, c~on-una-poblaciÓ_n_e_scolár--= 

i 
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de 310 920 estudiantes. 

Por lo que respecta al ciclo medio superior. al lado 

de las Preparatorias aparecieron las Vocacionales. escuelas -

destinadas a preparar para el ingreso .de los planteles de ense- ¡. 

ñanza técnica superior. Este ciclo en sus dos tipos de plante-

les ha tenido un desarrollo proporcional a la expansión de las 

enseñanzas de las que es antecedente. En 1961 habría más -

de 200 escuelas en la República y con una población escolar -

de cerca de 70 000 estudiantes. 

Para atender el rápido aumento de la población esco-:.::--=_:_c=.:c:. 

lar en estos ciclos, hubo de impulsarse,, paralelamente, la e!! 

señc.m za normal. En tal medida que, en 1961, l1abía más de 

130 planteles de este tipo en el país, en los que se prepararon 

cerca de 50 000 futuros profesoresº Asimismo, se ha foment!!_ 

do la elevación de la capacidad de los profesores en servicio,, a 

través del ln~tituto Federal de Capacitación del Magisterio que, 

creado en 1944~ imparte sus enseñanzas por el sistema de co

rrespondencia. Antes, para formar al profesorado del ciclo -

secundario se creó en el año de 1936 el Instituto de Prepara--

ción del Magisterio de Enseñanza Secundaria que, andando el 

tiempo, se convertiría en la actual Escuela Normal Superior. 
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México ha puesto especial atención; han sido las de carácter -

tecnológico. 

He aquí algunos datos referentes al desenvolvimiento 

de la enseñanza superior, de tipo universitario, en los últimos 

años. 

La Universidad Nacional, reinstalada en 1910, quedó; 

por la Constitución de 1917, a cargo del fomento de la enseñan

za superior. Y fue en base a este Instituto que se reorganizó;-
en 1921, la Secretaría de Educación Pública~Universida~----¡ 

modernizó y multiplicó sus enseñanzas en la década siguiente" 
. ---- ----

- - -- ---- ------~-- - -- -- --- ---~----
hasta alcanzar, en 1929, una población escolar, en el nivel pr.Q_ 

fesional, de 6 800 alumnos. Ese mismo año y como consecuen

cia de su propia evolución, la Universidad logró su autonomía. 

Por fin,. en 1945., se reorganizó de tal manera que, sin dejar ctk 
ser autónoma, se reincorporó cabalmente al sistema nacional -

educativo. Desde entonces y gracias al apoyo decidido del Gobie!_ 

no,. ha venido extendiendo sus servicios, y contó en 1961, en -

sus ciclos profes i anales, con una población escolar de 43 000 -

estudiantes, cursando 66 carreras diferentes. 

De manera semejante, a partir de 1940 se desarrolla

ron y multiplicaron las Universidades en el interior del país. 

En aquel tiempo, a más de algunos institutos de Cultura Superior, 

sólo funcionaban en proviné:ia 2 Universidades~--Encambio;eri--:_- -
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1961, había 25 Universidades y 5 1 nstitutos de Enseñanza Supe

.rior en la República. Y todos ellos contaron en ese año, tam-

bién en sus ciclos profesionales, con una población escolar de 

40, 000 estudiantes. 

En la expansión de los servicios educativos a todos los 

niveles, han participado, además del Gobierno Federal, los Go

biernos de los Estados y, en menor proporción los particulares. 
\ 

Ningún dato es, sin embargo, más indicativo a este respecto, - ! ____ ¡ 
que el que consigna la evolución del presú-puesto Federal en m~ i 

\ 

teria educativa, y que para terminar este capítulo, se transcri-
- . __ : .. ~-=- _::.-_: _:_-::-:-:-_:.__·_:..: .:=:::.......-.:...=.::-~.:.:=::.::.:._::-_ i 

beaquG \ 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERAC ION PARA EDUCA-
C ION. 

Presupuesto Presupuesto % del Presupuesto 

Años total educativo. educativo en rela·· 
ción con el total 

Mi! Iones de pesos 

1921 250.203 9.802 3.90 

1931 299.490 35.200 11.75 

1941 492.930 77. 850 15.79 

1951 3,, 101. 913 355.680 11.46 

Necesidades del Desarrollo 1 ndustrial. -

A principios de la década de 1940 se inicia la expan.:..·----
1 
l 
\ 

l 
i 

¡ 
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sión industrial mexicana, que tuvo su origen inmediato en el 

período que antecedió a la 11 Guerra Mundial. Las repercusiQ 

nes de ésta dieron fuerte impulso al crecimiento de numero-

sas industrias y al establecimiento de otras nuevas. 

Las cuatro últimas décadas (1940-1950-1960-1970) 

se caracterizan por cambios de carácter social y económico -

paralelos a la expansión industrial. Un fuerte sector de la po

blación rural se incorpora a la· fuerza de trabajo fabril: la ap~ 

rición de centros industriales en las distintas regiones del 

__ territorio nacional, con Ja consecuente demanda de mano de 

obra, origina desplazamientos de población que permiten a 

los habitantes el mejor conocimiento de las realidades y pro-

blemas del país. 

El crecimiento demográfico, un millón de habitan 

tes anualmente, y la incorporación de la mujer a la vida acti

va nacional, son fenómenos que se acentúan dentro del proc~ 

so considerado. 

La industrialización de México está en pleno apo

geo. Sin embargo, en su desarrollo industrial el país confro.!J 

ta serios problemas, como son: insuficiencia de sus recursos 

económicos, limitado mercado nacional, escasa experiencia -

propia, sistemas de producción inadecuados, localización in-

____ _!! ustrial _C!_i:!~-~-ljOSa, __ ~!_c_. ___ ____ _ __ ___ _ __ _ 
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El mejor aporte de la educación al desarrollo de la 

industria y, consecuentemente, al de la economía nacional, -

es la eficaz y oportuna preparación del personal técnico con el 

grado de conocimientos y el adiestramiento diversificado que -

se requieren. 

b).- LA PROBLEMATlCA DE LA EDUCAClON.
CRITICA Y SOLUCIONES. 

Dentro de la políl:ica social de los Regímenes Revo
lucionarios de México, la Educación Pública_il_a_r-eclliTdo-lmpu!__ 

sos vigorosos durante el último cuarto de siglo. La preocupa-
- . -- - -- - ·- ·-

ci ón de los gobiernos se ha exteriorizado en fo-rmá-clar_a_~ y--su_s _______ _ 
diversas realizaciones han quedado plasmadas en hechos obje

tivos. Valga citar como medulares los siguientes: multiplica

ción de la Escuela Rural, campañas de alfabetización y de con~ 

trucción de escuelas. fundación de las ciudades universitaria 

y politécnica. Otras singulares manifestaciones, además, han 

caracterizado sucesivamente la tónica especial impresa al pro

grama educativo. por cada uno de los cuatro últimos Regímenes 

de Gobierno. 

Tal labor logró sólidos impactos en sus diferentes 

enfoques. Empero, la realidad demuestra que la educación si

gue constituyendo uno de los grandes problemas nacionales -
que no se ha logrado resolver satisfactoriamente.-· Algüíias de _____ _ 

sus fases características tienden a hacerse crónicas, en tanto 
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q~e se agudizan otros de sus aspectos. 

El Gobierno del Presidente don Adolfo Ruiz Cortinez 

aumentó sustancialmente el presupuesto: de 525 millones de pe

sos destinados por año a la Educación Pública al principio de ese 

Régimen, se aumentó hasta alcanzar la elevada cifra de 1, 345 -

millones en 1958. Bajo la administración del licenciado y prof~ 

sor don José Angel Ceniceros, fueron construídas y ampliadas 

__________ ?_. 6_9_6 _e__scuelas y se crearon 14, 000 nuevas plazas de maestros. 

Sin embargo, la cifra mínima de tres millones de:.. 

----- -- ----niños sin escuela estaba en pie. Todavía uno de cada tres mexi

canos no sabía leer ni escribir. La segunda enseñanza sólo ha 

beneficiado a sectores reducidos de la población, en tanto que 

se descarrían los adolescentes y aumenta la delincuencia juve

nil. Asimismo,, surgen o persisten otras notorias deficiencias 

en los diferentes ciclos de la educación post-primaria y supe-

rior, técnica o universitaria. 

¿Cabe considerar los problemas de la· educación c~ 

mo irresolubles? ¿Hay razón para abrigar pesimismo ante la 

magnitud del problema? 

Se impone una actitud críl:ica. Hasta ahora cada -

nuevo Gobierno, al iniciar su gestión. ha tratado de comenzar 

su trabajo en el punto mismo a que llegó la labor precedente. 
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En lo general, se ha tornado como referencia el máximo esfuerzo 

alcanzado por el Régimen anterior, para fincar nuevos avances 

y desarrollar otras iniciativas. 

Precisa ahora revisar todo el proceso; revalorizar 

métodos y procedimientos; redefinir los objetos. 

Los gobiernos de los últimos regímenes han conce

bido la educación como uno de los medios más eficaces para al-

-ca-núü· los fines sociales propuestos. El progreso educativo se 

ha proyectado hacia metas de largo alcance e incluye, desde 

luego, objetivos inmediatos. ?e conoce singular importancia 

al incremento de la industrialización y la tecnificación del tra

bajo agrícola. Las instituciones de educación superior confrori 

tan una responsabilidad directa en las tareas de formación de -

los técnicos y directivos que reclaman las necesidades de la vi-

da pública. En el pasado de nuestro pueblo hubo énfasis en 

el desarrollo de las profesiones liberales. Se reconoce ahora -

como indispensable el aumento del número de técnicos y la di-

versificación de éstos para cubrí r las necesidades de los difereri 

tes campos de la actividad económica y administrativa. 

Por otra parte, el desarrollo económico y social, 

sin adecuada planeación, dirección y coordinación,, funciones 

---~----__:_--·-~·~:""~"u..~.-:.•,..-- ·~"r;_,.,,__,..,,,":'""'. -"'--:-.-. _-- -·-
- --
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administrativas, es más árduo y resulta menguado en sus logros. 

Algunos problemas: -

Serios problemas se han hecho presentes y urgen 

adecuada solución. Es insuficiente el número de profesionales 

egresados de las carreras técnicas y aún mayor la falta de indivl 

duos capacitados para ejercer las actividades subprofesionales. 

La ausencia o escasez de éstos_ dificulta y aminora el rendimien 

to de aquéllos en su trabajo. 

,_ A,demás,_son_,.insuficientes los presupuestos destin-ª. 

dos a la enseñanza superior. La iniciativa privada sólo tiene a 

su cargo unas cuantas instituciones de este tipo. Los presupue~ 

tos destinados al objeto por los gobiernos de los Estados son esca_ 

sos. Gran parte de la responsabilidad ha recaído sobre el gobier_ 

no federal que no es, a su vez, autosuficiente para resolver el 

problema. 

a.- Excesiva centralización.- Se agrega a lo anterior 

el hecho de que el crecimiento de las instituciones de enseñanza 

superior ha carecido de adecuada planificación. Se han acum ul-ª. 

do en la Capital las escuelas de tipo técnico y universitario. 

La Universidad Nacional sobrepasó en 1971 la cifra de 100, 000 es-

tudiantes y el 1 nstituto Politécnico, la de 75, 000. Esto provoca -

el desarraigo profesional, complica la enseñanza y agrava la car-
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ga para la Federación. 

En el medio de la provincia el panorama no es sa

tisfactorio. Algunas Universidades son apenas merecedoras -

de ostentar tal carácter; sus carencias materiales de edificios, 

equipos y laboratorios son notorias; otras veces sus profesor'ª

dos se improvisan y presentan serias limitaciones. El estable

cimiento de nuevas carreras y cursos parece en ocasiones no 

haber sido premeditado, ya que en una misma áre-á-geogr-áfico

económica surgen instituciones que se duplican o compiten 
- - -- ------~- - ---------

en una misma actividad, en tanto que otras careCen por co-m=-.:::---
pleto de sus servicios. 

Hace falta sumar el esfuerzo de las instituciones 

de enseñanza superior de cada región al estudio y resolución -

de los problemas económicos, políl:icos y sociales de los diferen 

tes conglomerados del país. 

B. - 1 nsuficiencia de cuadros técnicos. A lo ante 

rior cabe agregar que las estadísticas educativas no reflejan -

siempre con toda veracidad y oportunidad los diferentes aspec-

tos que urge conocer con precisión cuantitativa; la falta de -

equipo moderno y personal técnico suficiente impiden al Depar_ 
tamento responsable lograr más satisfactorias-réaliz~fcfóh"E35-.-----

EI 1 nstituto Nacional de Pedagogía cuenta con órganos técnicos 
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que pueden contribuir eficazmente al estudio y resolución de 

los problemas de orientación vocacional y profesional,, merca

do.de trabajo, etc.; sin embargo, ha visto duplicadas sus fu!! 

dones~ en algunos aspectos, por otros órganos de la Secret~ 

ría, y por ello no suma ahora todo el esfuerzo que debiera e~ 

perar de él en relación con los problemas que se mencionan. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación, órgano de planJ_ 

ficación y coordinación,, carece de cuadros técnicos suficieQ_ 

--------.tes.para desempeñar sus específicas funciones. 

c. - Recursos y soluciones. Las condiciones y -

·problemas señalados y otros que no se citan aquí~ son conoc!_ 

dos y constituyen motivo de profunda preocupación de tas au

toridades superiores de la Secretaría. 

Por ello se impone ta planificación de la Enseñan

za Superior, técnica y universitaria~ en sus diferentes cont~ 

nidos. 

Universidades e Institutos de Provincia 

Entre l'nstitutos y Universidades de reciente estruE_ 

turación, cuenta el país con más de veintidós, que reciben suQ_ 

sidios federales. Todos ellos cuentan~ desde luego,, con presu

puesto estatal y reciben arbitrios por colegiaturas. Organiza

dos al través de la Asociación Nacional de Universidades e lns-

## 
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titutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana, y en 

contacto cercano con la Secretaría de Educación Pública, co~ 

fían en que el proceso de descentralización anunciado pueda 

favorecer su desarrollo, ya que es políl:ica educativa que el -

país cuente con el mayor número posible de centros de ense~ 

ñan za superior. modestos., pero eficaces. 

La Asociación ha aspirado a llegar a recibir del Go·· 

bierno Federal subsidios proporcionalmente equivalentes a los 
-----

que la Universidad Nacional Autónoma de México obtiene, y -

sobre la base de un cálculo de cuotas por estu_di_c¡nte. _Ei:i!r~!ª12.-:cc:=---=: _ 
to, son magros sus ingresos por medio de colegiaturas ya que 

en dichas instituciones como en la Universidad Nacional, la -

matrícula no sólo beneficia a los sectores estudiantiles caren-

tes de recursos económicos sino que inclusive hace resultar -

prácticamente gratuita la educación universitaria aún para m.!_ 

les de estudiantes que podrían contribuir significadamente --

con sus cuotas, a aliviar la escasez de numerario en sus pla~ 

teles y sistemas de estudio. Cabe aquí recordar que con las -

colegiaturas vigentes, paga a veces más un alumno de prima-

ria o secundaria en plantel particular por un mes, que un e~ 

tudi_cinte universitario por colegiatura anual. 

Funcionan también, en la provincia, otros institu·~ 

·! 
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tos y escuelas menos desarrollados. Si tomamos corno ejemplo,, 

hasta 1960,, eran once y recibían subsidios federales que mon

tan a cerca de un millón de pesos. 

Los institutos de enseñanza superior que funciona

ban como tates, siete~ 1960·- y recibían conjuntamente cerca 

de cuatro mi !Iones de subsidio federal. 

Por último, los institutos tecnológicos fundados -

por la S.E. P .• ocho -1960- y recibían,, aparte presupüesto 

federal y estatal, cerca de cuatro millones; las escuelas prep~ 

ratorias fe deralizadas y por cooperación,, aproximadamente -

veinte,, recibían casi un millón en subsidios. 

Todo lo anterior hace un total de 68 instituciones -

que recibían en conjunto $ 32 675 000º 00º 

La población escolar de las universidades e institu~ 

tos de enseñanza superior de provincia, se descomponía -1960~

del siguiente modo: en los ciclos profesionales, 22 554; en -

subprofesionales 15 391; en bachillerato o vocacional 20 715; 

en secundaria o secundaria técnica., 30 164; en cursos de ca

pacitación y diversos, 979. 

Se advierte que es considerablemente mayor la cifra 

de estudiantes fuera del ciclo profesional; esto determina que, 

al no poder ubicarse todos en carreras profesionates,--cada año 
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presionan sobre la Universidad Nacional Autónoma de México 

y el Instituto Politécnico Nacional. 

La ausencia de planificación se ha traducido, en -

una serie de casos. en el establecimiento de carreras profe-

sionales que no responden a las necesidades de la región ni -

de la localidad. Faltan especialmente carreras adecuadas para 

la promoción de subprofesionales o técnicos auxiliares. i 
1 

La Tercera Conferencia Naciori~! de Rectores _y_Q_!:_____ __ J 
¡

rectores de Instituciones de provincia, estimó que con una - ¡ 
aportación adicional de setenta y cinco millones cle_~~sos_s~-c~·.::::-cc_-:=_:_:_-__ ¡ 
alcanzaría la nivelación de costos con el promedio anual por 1 

alumno en la Universidad Nacional Autónoma. 

Ahora bien~ está fuera de las posibilidades del Go

bierno Federal responder por la educación en todos sus nive

les. 

Las elaboraciones numéricas sobre la estimación 

de setenta y cinco millones se basan en datos del año de 1957 

de las diversas instituciones; en ellas se utilizaron básica-

mente los datos del total de alumnos y el presupuesto total de 

cada institución. 

He aquí algunas observaciones: en primer lugar, 

las universidades e institutos, con pocas excepciones,, atien""'.. 

·i 
i 
1 
1 
1 

1 
1 

i 
1 
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den también el ciclo de segunda enseñanza,, cuyo alumnado re

presenta proporciones considerables respecto del total en los d.!_ 

versos establecimientos, y su sostenimiento resulta ser más -

barato que el de los estudiantes de escuelas superiores a partir 

del ciclo preparatorio. 

En el Distrito Federal, el costo anual por alumno en· 

la escuela secundaria, con un promedio de 55 alumnos por gr~ 

po,-es de mil pesos aproximadamente,, siguiendo con el año de 

1960,, mientras que en la Universidad Nacional,, no obstante -

----- ----que tiene exceso de alumnado, el costo promedio por alumno -

era en 1957 de$ 1 958.00. Así, no procede igualar el costo -

por alumno con el de la U.N.A.M.,, pues ésta tiene preferente

mente estudiantes de preparatoria y profesional y cuenta con el 

máximo de carreras existentes en el país. Además,, está pen-

diente de tabulación el costo de las diversas carreras profesio

nales. 

La aplicación de un plan del tipo del sugerido por -

la institución mencionada, podría conducir a una mayor des-

igualdad e incluso anarquía en las aportaciones federales, las 

que,, con independencia de la situación económica y financiera 

de las entidades,, y sin criterio apropiado al cual referirse, fluc 

tuarían entre el 19 y el 95% de los presupuestos totales de las 
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universidades. 

La Universidad Nacional Autónoma de México. 

Al reconocer los problemas que privan en los niveles 

de educación media y superior, la U.N.A.M. decidió establecer 

la Comisión de Estudios de Planeación en 1957. La Comisión de 

referencia laboró con ahinco~ arribando a conclusiones preliml_ 

nares. Empero, la Comisión estimó que, para redondear su tr~ 

bajo, en el ámbito nacional, sería necesario un sexenio. 

La U. N. A. M. había tenido asignado en ese año un 

__ presupuesto de :21~32~ nilllo[l~$_d_e pesos. ____ _ 

La U. N. A. M. preconizó una reforma pedagógica 

para multiplicar la capacidad de sus aulas, laboratorios e insta

laciones; con nuevos métodos, entre ellos los audiovisuales, -

espera superar las condiciones actuales. 

Aquí sí es visible la importancia numérica del estu

diante en carreras profesionales: 467 745 ·-1963-. Contrasta 

lo anterior con la bajísima suma de 1, 961 -:-:-1960-= estudiantes 

en subprofesionales; hay en bachillerato y secundaria: 24, 483. 

Lo anterior pone de manifiesto que la sobrepoblación profesio~

nal se origina en el éxodo de estudiantes de provincia, lo que -

significa que, si se amplía la capacidad de las carreras profesi~ 

nales en provincia, la población de allá dejará de gravitar sobre 

¡ 

1 
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la U. N. A. M. 

Es singularmente interesante el hecho de que en la 

Universidad Nacional un fuerte porcentaje de la educación in-

termedia subprofesional o profesional es de carácter técnicoº 

El año de 1957,, la U. N. A. M. contaba con el 33.6% de estu .. -

diantes con carreras técnicas, mientras que las instituciones -

de provincia, en conjunto comprendían 52% de la inscripción -

__ -~n _ _!9 e_nseñanza tecnológica, contrariamente a la idea de que -

en la U. N. A. M. es avasallador el porcentaje de estudiantes 

con carreras de tipo liberal. 

De todos modos la saturación profesional en algunas 

carreras de este último tipo, es acentuada. Tal es el caso de la 

de "Leyes", ya que se calcula que hay un exceso de 25 000 pr.9_ 

fesionistas en esta rama, lo que demuestra que la creación de 

dicha carrera en universidades e institutos de provincia se hi

zo, en muchos casos, a modo de repetición mecánica de las ca

rreras de la U, N. A. M. sin ninguna auscultacrón sobre el 

mercado de trabajo respectivoº 

Por lo que se refiere a la carrera de Medicina" el ca 

so es diferente: aunque se ha pensado con frecuencia que tam

bién existe saturación en este campo, la rea 1 idad es en el sen

tido de que es arbitraria la distribución de los profesionistas m~ 
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dicos; concentrados en la f\/'.etrópoli y las grandes ciudades, to

davía hacen falta en mucho5 poblados del interior del país. 

El Consejo Nacional Técnico de la Educación. 

Como es sabido, la Ley Orgánica de la Educación con 

fiere a este órgano una gran jerarquía en el estudio y resolu-

ción de los problemas que deben allanarse para favorecer la unJ.. 

ficación técnica de la educación en toda la República. El artic'=!_ 

----· _ _lado de la ley da atribuciones al Consejo para estudiar la organ!_ 

zación y la administración de los distintos tipos de enseñanza -

asícomo para proyectar la coordinación de las técnicas de las -

distintas dependencias de la S. E. P. y de és.ta con las de las -

entidades federativas. De las ocho secciones con que cuenta -

el Consejo, es la primera y más importante la de Planeación -

Educativa. Limitaciones presupuesta les han determinado que 

esta Sección, lejos de contar con un equipo numeroso como -

lo requeriría el ejercicio cabal de sus funciones, solo incluye 

entre sus miembros un número muy reducido de.. funciona-

rios. 

Responsabilidad de los Institutos de Enseñanza Superior en la 

Formación de Técnicos y Di rectores de la Vida Pública. 

Para cumplir con eficacia su cometido de preparar 

técnicos en las distintas categorías y especialistas en las dis-
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tintas ramas de la cultura y de la ciencia., los institutos de en

señanza media y superior deben crear numerosas especialida

des junto a las carreras, para diversificar la enseñanza en 

atención a la demanda real y sin crear plétora. Deberán incre

mentarse las carreras de ingeniero agrónomo; la de ingeniería 

industrial ~-moderna especialidad aún en los Estados Unidos y 

Europa- es una carera cuyas proyecciones se harían sentir fa

vorablemente en el desarrollo económico nacional. La carrera 

de Contador Público y Auditor está también saturándose y pro

cede estudiar la conveniencia de la restricción de estos estudios. 

Aunqúe eñ la-uri-ivifrsidád Naciónal se impartían ya 
64 ·carreras -1960-- así como cursos de especialización para 

graducidos en más de 150 ramas profesionales,. queda todavía un 

hueco sensible por cubrir. Me refiero a la ausencia, en todo 

el país, de la carrera de Administración Pública propiamente 

dicha. En tanto que en los Estados Unidos funcionan cerca de 

cien escuelas de administración pública sumadas o combina

das a las de administración de empresas o negocios, en nues

tro país no existe ninguna. 

Por lo tanto, el administrador es un tipo de profe

sional que hace falta en México ya que su papel es asumir re~ 

ponsabilidades técnicas para proponer soluciones a los direct~ 

res polilicos ejecutivos., así como interpretar con acierto ma_!] 
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datos políl:icos y legales, aplicándolos bien en acción coordinada 

a la buena organización y las operaciones de servicio. 

La bibliografía de las Naciones Unidas consigna ya -

24 campos de especialidad en la administración pública, entre 

los que se citan: Organización del servicio social; Administr~ 

ción de las relaciones exteriores; Organismos internacionales; 

Asistencia técnica para el desarrollo económico; Administra-

ción de justicia; Administración y capacitación de personal; 

Tierras y recursos naturales; Obras Públicas; Transportes y , -

comunicaciones; Suministros públicos, y Sanitaria. 

Tan solo la Universi-dad Nacional ha reflejado la -

inquietud prevaleciente sobre el desajuste entre el ritmo cre

ciente de la participación estatal en los negocios y la ausencia 

de carreras para la formacién de cuadros técnicos para la Ad

ministración. Fue así, como en 1959 adicionó a su licenciat~ 

raen ciencias políticas 8 asignaturas de administración públ!._ 

ca, modificando la carrera así, para quedar denominada como 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Aunque es plausible este intento de la Universidad por corre

gir la situación a que se ha hecho referencia, no basta a en

mendarla. no sólo porque es la única institución que ha in-

traducido el nuevo tipo de estudios sino porque de las 35 asig_ 

naturas de la nueva licenciatura sólo 8 son específicas de la 
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nueva especialidad. 

La Marcha Administrativa y la Educación. 

En el número 1, segunda época de "Educación"., re~ 

vista de orientación pedagógica del Consejo Nacional Técnico de 

la Educación, aparece; en la sección de ideas y doctrinas., un maSl_ 

nífico artículo del maestro Don Celerino Cano; intitulado la Mar 

cha Administrativa y la Educación. 

En este extenso y bien documentado estudio., el Pre~ 

sidente del C. N._T~-~-_tlac~ U_f"lé_I an~plia e~posi~i_ón de los objetivos 
y métodos de la Administración Pública y señala además las fina

lidades y recursos de la Administración de la Educación. 

Al referirse a la Necesidad de reformas administrati

vas en 'la educación, dice que la administración de la educación 

ha de estar atenta a la conveniencia de reducir los gastos genera

les y de administración., a fin de consagrar las más altas sumas a 

la acción educativa y cultural. 

A la urgencia de señalar y coordinar lógicamente -

las tareas de la educación; con la mira de establecer una delimi·~ 

tación de las responsabilidades y un efectivo "control" de funcio 

nes. 

Por lo que se refiere a los Principios específicos •· 
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para las reformas administrativas de la educación., indica que 

61 planteamiento tomará en cuenta el acervo cultural del país 

y la organización de tareas educativas en torno de unidades -

regionales. Que conviene conceder una razonable estabilidad 

a la administración educativa., y que ésta debe ser flexible. 

Plantea a continuación el interesante estudio del 

maestro Cano una revisión de asuntos tales como: los Aspec

tos fundamentales de las reformas; la Racionalización del tra

bajo; el Control y la evaluación; los Medios de control y eva-

luación; las !end_e_~~~as~e _!ª-~-!~for111a_~ administrativas modeI_ 
nas., y las Normas generales apli-cables a todos los casos. 

Marca a continuación el Agrupamiento de los ser

vicios administrativos de la educación en tres grandes ramas. 

La primera rama, la de planeamiento., requiere pr~ 

visión; control y evaluación. Cada una de estas tres fases sup.Q_ 

ne una serie de servicios tales como de estadística, de encues

tas especiales de documentación pedagógica, de. experimentación 

educativa, de registro y elaboración de resultados, el servicio 

de apreciación de la obra, parcial o totalmente considerada., etc. 

La segunda rama~ la ejecutiva., comprenderá los -

servicios exclusivamente administrativos y los de función combl_ 

nada., técnica y administrativa. 
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Como servicios exclusivamente administrativos es~ 

rán el de la Oficialía Mayor, el de una dirección general o depa.!:_ 

tamento administrativo, y el de contraloría. 

Entre los servicios de función combinada quedan -

comprendidos los que imparten direcciones generales o departa

mentos para cada tipo de educación. 

La tercera rama, la consultiva. supone un sistema -

de consejos. de carácter predominantemente técnico,. que asesoran 

en la orientación general y canalizan la participación de la opinión 

públ!ca,, por medio de consejos locales,- consejos de entidad federa~ 

tiva y de un consejo nacional de educación. 

El a1iícu lo enfatiza la importancia de los Cursos de 

perfeccionamiento del personal administrativo y señala que la -

Segunda Reunión lnteramericana de Ministros de Educación, ~

reunida en Lima, Perú, del 3 al 9 de mayo de 1956,. en los consi·

derandos y en las resoluciones de su V 111 recomendación, reco

noce el carácter decisivo de la administración. 

Después de señalar dicha recomendación el encare~ 

cimiento de los costos y la pérdida o cuando menos, la reducción 

de la eficiencia, como consecuencia de un mal régimen, se pro

nuncia porque el poder público introduzca una moderna organi

zación en servicio de la enseñanza; y sugiere, en favor de los 
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factores centrales de la administración,, el empleado y el funciQ_ 

nario, una serie de medidas que afirmen su personalidad y tes 

asignen el más importante papel como colaboradores,, merced a 

la estabilidad en sus puestos, a los cursos de perfeccionamien

to para elevar su capacidad, y a los viajes que les permitan co~ 

partir problemas con triunfos y aspiraciones que no les sean fa

miliares, así como ampliar su cultura y aprovechar la experien

cia de otros países, etc. 

La Educación Pública, grave problema nacional de 

México. 

Los cambios operados en varias Secretarías de Est~ 

do han coincidido con algunos de los postulados de mi trabajo, •· 

particularmente en lo que se refiere a problemas de organización, 

coordinación, etc. Las medidas e innovaciones introducidas en 

varios importantes organismos al principio de este Régimen, po

nen de manifiesto la creciente divulgación de las corrientes mo

dernas del pensamiento administrativo así como 19 convicción -

de un mayor número de altos funcionarios sobre el significado -

de los distintos niveles de autoridad, las características de la -

función ejecutiva, de la centralización al nivel adecuado, etc. 

De este modo, los progresos que nuestro país alca!! 

za en materia de administración pública son interesantes. No -
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son, probablemente, resultado directo o reflejo de la acción 

de los que pugnamos aquí por el desarrollo y aplicación de la 

ciencia administrativa; de todas maneras, son realizaciones 

. estimulantes. 

Educación y Desarrollo. 

La experiencia histórica ha demostrado que existe, 

si no una relación causal, sí al menos una estrecha conexión 

entre el desarrollo del sistema educativo y la evolució_11_~_on§. _______ _ 

mica y social de un país. El reconocimiento de este hecho ha 

venido a proporcionar un nuevo enfoque para_ la elaboraci~_!::1,_;:-__ .c:-:-__:_:_c-::·_' 

de los programas de desarrollo. De tal manera que, los orga-

nismos nacionales e internacionales interesados en el probl~ 

ma, recomiendan unánimemente la urgencia de articular los 

proyectos de planeación económica con los planes y previsio-

nes sobre el desarrollo educativo. 

Esta cooperación se hace cada vez más factible,, gra

cias a que su necesidad es a la vez reconocida, por quienes -

tienen a cargo la elaboración de los programas de desarnollo 

económico y por los responsables de la planeación educativa. 

En efecto,, los primeros han llegado ai convencimien~ 

to de que la educación, aún cuando no esté di rectamente orie!J 

tada por objetivos econóll'l!c_os, influye y dete_r_[Tljn_ª en_ gran me 
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dida el proceso de desarrollo. A tal grado~ que su presencia se 

ha revelado en muchos casos más importantes que la del capi~

tal e incluso que la de los recursos físicos. 

De esto se ha inferido que~ dentro de un programa de 

inversiones~ sobre todo en los países subdesarrollados o en pr~ 

ceso de desarrollo, el campo educativo debe tener primacía; no 

solamente por su carácter infraestructura!, sino por ser el que 

ofrece beneficios más elevados. 

Quienes tienen a su cargo la dirección y la planeación 

de la enseñanza; han descubierto por su parte, que:é~ta_ d~be ____ _ 

relacionarse cada vez más estrechamente con las necesidades -

de la estructura económica y social en la cual ha de insertarse 

el educando. Consideran que los sistemas educativos,. para te

ner plena eficacia, deben evolucionar en consonancia con el ~ 

desarrollo del país y deben prever las exigencias que éste ha de 

plantearles en el futuro. 

El aspecto en el que unos y otros se encuentran esp~ 

cialmente interesados por ahora y que constituye el punto de -

inserción por excelencia entre los prograryias de desarrollo y -

los planes educativos, es el referente a la enseñanza técnica y 

profesional. En ningún aspecto de la educación como en éste, 

se hace tan visible la necesidad de articular ambos programas. 
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Por un lado .. se considera que si la educación en ge

neral es un elemento clave del desarrollo .. la enseñanza tecno

lógica es un factor primordial de la producción. Esto es así~ -

puesto que ella pretende crear directamente la mano de obra 

especializada a todos los niveles y promover de manera general 

el "progreso técnico". Es decir,. a más de elevar el nivel de -

competencias, fomenta las invenciones, mejora los métodos de 

organización y de trabajo y crea en suma, el ambiente propicio 

------ -ª la-expansión de la industria. Desde el punto de vista de la -

inversión .. su rendimiento es óptimo, ya que a más de producir 

beneficios inmediatos .. su presencia, según se ha demostrado, 

atrae capitales adicionales. 

Para los responsables de este tipo de enseñanza,. es, 

a su vez, particularmente importante tener presentes las nec~ 

sidades del medio económico, ya que de otra manera su acción 

estaría· condenada al fracaso. Ellos deben calcular con preci

sión,. tanto el mercado de trabajo para los técnicos,. en cada -
-

una de sus especialidades y niveles, como el aprovechamiento 

para la vida económica de todos aquellos educandos que no 

pueden concluir los distintos ciclos de la enseñanza. 

Nuestro país no es de ninguna manera ajeno a -

estas preocupaciones. Por el contrario, a través de su histo

ria como nación independiente ha entendido que no podría al-
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canzar un progreso social y económico auténtico., si no resol

vía previa o paralelamente su problema educativo. Esto ha si~ 

do especialmente notorio durante los cincuenta últimos años 

de su existencia. En este período, una gran parte de su ener

gía ha sido orientada hacia la educación del pueblo por una 

parte. y por la otra, hacia la preparación técnica y la capacita

ción para el trabajo que de manera imperiosa nos ha venido re

quiriendo nuestro desarrollo industrial. 

C) POLITICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO MEXICANO. 

Como la materia del presente trabajo ha pretendido 

abarcar el ancho cauce de nuestra historia. no es procedente 

ni remotamente posible detenerse en la labor correspondiente 

a un Régimen para formular un criterio, análisis o evaluación 

de su obra educativa. Esa tarea reclamaría por sí sola, escri-

bir un libro. Ni siquiera es dable intentar una sumaria des-

cripción de sus principales actividades. Empero, no debo renu~ 

ciar al deber de producir alguna información y comentarios, a 

la vez que citar lo más significado de su políl:ica y realizaciones. 

a.- INFORMACION Y COMENTARIOS. 

l. - La extensión del Sistema Educativo Nacional. 

Desde 1940 el progreso de México ha sido muy consi

derable. La población ha incrementado y diversificado su cons~ 
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mo de bienes y servicios y se ha beneficiado crecientemente de 

los resultados de la educación y de los diversos programas de 

mejoramiento económico y social desarrollados por el Estado. 

A pesar de ello, no se logra aún resolver múltiples problemas 

de carácter social. Además, la nación mexicana tiene que ha

cer frente al crecimiento señaladamerite rápido de la población 

y la emigración continua de ésta de las zonas rurales a los cen 

tros urbanos. 

La población aumentó de 25.8 millones de habitan-

- .tes en 1950 a 34.9 eo_l9ó0, lo cual da una tasa media anual de 

crecimiento de 3.1% y la mejoría en las condiciones de salubr!._ 

dad y educación en la República ha permitido ampliar la espe-

ranza de vida que actualmente ya es de 53 años. 

El sistema educativo. por grandes que hayan sido -

los esfuerzos realizados en los últimos años, no alcanza toda

via a proporcionar educación suficiente para satisfacer las -

necesidades de nuestra población. 

La insuficiencia obedece, fundamentalmente, a -

tres aspectos de la estructura económica y social que hast_a -

ahora no se ha logrado modificar en la medida deseable: el r~ 

ducido ingreso fiscal del Estado, que limita tas posibilidades -

de financiar una expansión adecuada de la educación; la insu 
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ficiente participación de la iniciativa privada en la creación y 

sostenimiento de instituciones educativas y la desigual distr!._ 

bución del ingreso familiar, que impide a grandes sectores el 

acceso a la enseñanza superior y media, y que obliga con fr~ 

cuenda a muchos niños a abandonar incluso el ciclo de edu

cación primaria. 

Sin esperar a la planeación metódica, que ya se -

prepara, el Gobierno ha adoptado importantes medidas tanto 

para aumentar la capacidad en alumnos de los-planteles-pos!._o-----

primarios que dependen de la Secretaría de Educación Públi-

ca., como para constituir a éstos., además de su calidad de COQ.:--:::_c--_::_-::-_:_ 

duetos a las escuelas superiores, en ciclos terminales para -

los jóvenes que no pueden continuar sus estudios. Para dar 

eficacia real a la reforma instaurada en 1960., se ha procedi-

do a dotar a las escuelas secundarias y sobre todo, a las tec

nológicas, industri<iles y comerciales, de diversos tal le res y 

laboratorios., según las regiones., para los cursos de adiestra 

miento práctico. 

Los programas de desarrollo económico y social -

de México .. nqforman todavía en conjunto un cuadro congrue_Q 

te en cuanto a las metas que persiguen y a los medios de lle-

gar a ellas; no han cristalizaclo todavía en un plan a largo -

plazo en que se tomen er:i_cuentéJ todas las vari_able_s._No_obs:-.:: ____ _ 
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tante, dado el ritmo de la evolución económica y la estructura 

actual de la economía del país en tos últimos años, cabe supo

ner que el crecimiento mantendrá el impulso alcanzado durante 

el pasado decenioº 

Procede recalcar que las previsiones de desarrollo 

económico y de la expansión de la educación general y técnica 

forman un conjunto indivisible, pues las primeras, aún en la 

forma general en que se elaboran actualmente, suponen que se 

contará con suficiente mano de obra de mediana y--alta-catifica--

ción. Por lo tanto, los planes de mejoramiento educativo y de 
capacitación no son simple consecuencia del desarrollo económ.!_--'----c _ __;__ 

co, sino también factor esencial de éste. 

Es obvio que el progreso de la República plantea gr~ 

ves exigencias al sistema educativo. La tarea principia con la 

mejoría y la expansión de ta enseñanza primaria y la educación 

fundamental. A ello están dirigidos et Plan Nacional de Once -

Años, en ejecución y diversas campañas y misiones. El plazo 

fijado para la realización de aquél debió terminar en 1970, pe

ro existe la certidumbre de que en muchas regiones pudo con-

. cluirse antes de ese año. 

Para establecer las bases de un plan futuro de mej.Q_ 

ramiento y expansión de tos planteles de enseñanza media, se

rá indispensable conocer, cOh mayor exactitud qüé-ahora·,-el -·--
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volumen de la probable demanda real de inscripción. Respecto 

a la planeación de los estudios superiores, técnicos y universi

tarios, aparte el factor demanda real, hace falta determinar, de 

modo aproximado siquiera, las necesidades que tiene el país por 

lo que concierne a las diversas especialidades de técnicos y de -

profesionales. 

La planeación de la investigación cientilica y de la -

enseñanza artística, importan mucho a la formación cultural -
- - ·-- ----- ·- - --

nuestra y han de ser consideradas con sumo cuidado. 

Para la realización de los planos que aquí se indican. 

está elaborándose un plan general de financiamiento. 

2º Estructura Actual y Programas de Expansión. 

Ha sido una de tas principales preocupaciones de 

nuestros regímenes de Gobierno acabar con el déficit de escola

ridad básica, procurando al mismo tiempo el progreso de los 

otros ciclos educativos compatible con los recurso? y orientado 

hacia el desarrollo del país. 

3. Enseñanza Primaria y Formación de Maestros. 

E.1 flan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión 

de la Educación Primaria fue puesto en marcha a principios de 

1960. 
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En el aspecto cuantitativo se tuvo presente que has

ta 1959 ha~ra 4 436 561 alumn::>s inscritos en las escuelas y que
7 

conforme a las previsiones estadísticas sobre la demanda efecfr~ 

va de escolaridad primaria7 en 1970 tuvo que impartirse la mis

ma enseñanza a 7 195 000 niños. 

Se estimaron los trabajos necesarios para atender a 

la población en edad es~olar que no recibe al presente el servi

cio social educativo, y a la nueva población que se origina en el 

incremento demográfico, así como para proceder al mejoramie!! 

to de las condiciones del alumnado actual. Se calculó que al -

presupuesto de que ha venido disponiendo la Secretaría de Edu

cación, considerado su promedio anual de aumento,. era indis

pensable agregar alrededor de 4 800 millones de pesos en el 

curso de once años para la aplicación del Plan. 

Se establecieron como medidas necesarias: a) la 

construcción de 27 440 aulas de escuela rural,, 18 751 casas -

para maestros rurales y 11 825 aulas de escuela urbana,, todas 

con el mobiliario correspondiente; b) la reparación de 36 735 -

escuelas rurales y 15 238 casas de maestros rurales y de 2 518 

escuelas urbanas; c) la dotación de material didáctico a todas 

las escuelas; d) la formación de 67 290 maestros y e) el mej_Q 

ramiento de la preparación técnica del personal docente en se!_ 

vicio. 
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En cuanto al financiamiento del Plan., el Gobierno -

Federal afronta esencialmente las erogaciones que originaº 

. Las preví s iones del Plan en cuanto se refiere a la 

formación de maestros,. constituyen la base para un desarrollo 

constante del sistema de enseñanza normal desde 1960 de modo 

de lograr un incremento anual determinado de ras plazas de •4 

maestros. Así; se programaron para 1970., 51 590 nuevas pla~ 

zas y 15 700 reposiciones de bajas; lo que da un total de 67 290 

nuevos maestros. Esto trajo una vez más a primer plano la ne-· 

cesidad de rehabilitar_ el sistema de enseñanza normal, creando 

nuevos planteles y procurando que los ya existentes, debidame_Q 

te ampliados y mejorados., puedan recibir un mayor número de 

alumnos. El Plan incluye la creación de cuatro centros norm~ 

les regionales (dos están ya en funciones), con capacidad para 

albergar cada uno de ellos hasta 1 500 alumnos. 

En cuanto a los maestros en servicio; el 1 nstituto 0 

Fede.-al de Capacitación del Magisterio ha logrado un incremen

to de consideración que le permite atender a 27 132 maestros en 

todo el país, mediante cursos por correspondencia,. cursos ora

les intensivos y programas de radiodifusión educativa. 

Resultados satisfactorios del Plan de Once Años: ·~ 

1958., 30 816 escuelas primarias y 95 191 maestros; 1962 .. 
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35 165 y 126 705, respectivamente. 1 nscripción escolar: 

1958. 4 105 302 niños; 1962. 5 620 324 niños; cifra mayor 

en 36 000 inscripciones a la prevista en el Plan para 1964. 

Educación Secundaria 

1 
¡ 

¡ 
! 
1 
' ¡ 

Aunque no tiene el Gobierno, por lo que respec

ta a la segunda enseñanza. las mismas responsabilidades -

que implica para el Estado la obligatoricda~-~~-~~l!cación -----
primaria, este Régimen se ha preocupado por robustecer y -

alentar este importante ciclo de formación de la_ adole~cen~!_ci_.,~--"----
Así., se inició en 1960 la reforma de la enseñanza secundaria. 

Esta reforma tiende a reforzar la actividad tecnoló·~ 

gica justipreciando el uso de la mano. Se proyecta preparar 

a los jóvenes para que se incorporen desde_ luego al trabajo -

productivo en el caso de no poder continuar sus estudios. 

Se toma muy en cuenta que la escuela secundaria es, dentro 

de nuestra realidad, una institución terminal más que de -

tránsito. Gradualmente se establecerán los talleres y labora

torios requeridos por esta reforma educativa. Todo lo anterior 

enfoca principalmente la calidad de la enseñanza. 

Las condiciones del magisterio postprimario se han 

mejorado también y se le ha otorgado_una comps:m_saci_ón __ por___:' ____ _ 
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cada quinquenio de su labor. 

El Gobierno se ha esforzado por realizar en la pro

porción compatible con el equilibrio de sus egresos, un aume_!J 

to cuantitativo del que dan idea las cifras siguientes: en 1958, 

!a Secretaría atendía en sus escuelas de segunda enseñanza a 

289 .571 alumnos. En 1962 había ya 460 014 plazas de instruc

ción. Entre esos dos años la capacidad de las escuelas secund~ 

rias federales fue aumentada en 63.31%. 

Los gobiernos de los Estados, asimismo, impulsan 

el desarrollo de la segunda enseñanza; En sus 278 escuelas -

ubicadas en la provincia en 19ó0, estudiaron 81 016 alumnos. 

Las escuelas particulares,, también,, han ampliado su matrícu

la. 

b. POLITICA Y REALIZACIONES. 

1.- Preceptos legales. El Gobierno, a través de -

la Secretaría de Educación Pública ha regido sus funciones -

por los mandatos constitucionales expresados en el Artículo -

Tercero, por la Ley Orgánica de la Educación Pública y por -

los demás preceptos legales relativos. 

2.- Participación de otros órganos del Gobierno, 

Diversas y valiosas funciones educativas son realizadas por -

otras Secretarías y Departamentos de Estado, así como por v~ 
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rios organismos descentralizados del Gobierno, las que com

plementan las de la Secretaría de Educación. 

3.- Principios sociales. De la definición, por la 

Secretaría, de los principios sociales que animan la políl:ica 

educativa~ se distinguen estos: "Propugna la democracia, -

considerada como un sistema de vida fundado en el mejora-

miento social y cultural del pueblo .•• Considera que la educ~ 

_ción nacional constituye un todo que no debe ser desarticula

do por importantes que sean las prioridades que, en determi-

___ nado momento, requieren los diversos sectores de la enseñaQ_ 

za ••. 11 

4.- Administración Pública. 

i) Reorganización de la Estructura de los Orga-·· 

nos Responsables de la Educación. 

-·· Se crean la Subsecretaría de Enseñanza Téc

nica y Superior y la de Asuntos Culturales. La ql:le ya ex~s

tía se denominó "Subsecretaría General". 

-- Se establece la Oficina de "Coordinación de -

Planeación y Estadística". 

-- Fue creada la "Coordinación de Servicios Asis 

tendales y de Proveeduría". 



- 251 -

~-En el Distrito Federal se fundaron cuatro Direc

ciones para reemplazar a la única Dirección de Educación Pii-

maria que existía. A su vez, la Dirección de Enseñanza Prima 

ria en los Estados y Territorios fue subdividida en dos. 

~·-Se crearon varios Patronatos en el 1 nstituto Poli

técnico Nacional, para promover la asociación de empresarios y 

particulares a la acción de las autoridades en la esfera de la edu 

cación técnica superior. 

-- En 1960 fue organizada la Dirección General d_e _______ , 

Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales. 
- - - - ----· -----·- -·- -------

-- Se inició o llevó a cabo, en su caso, la reorga

nización y modernización de los cuatro principales servicios de 

control administrativo: personal, presupuesto, adquisiciones y 

almacenes. y correspondencia y archivo. 

ii) Preparación y Capacitación del Personal para -

los Servicios Educativosg 

El Instituto de Administración Pública, A. C., ra

ma mexicana del 1 nstituto 1 nternacional de Ciencias Ad mi nis-

trativas, realiza, entre otras funciones, seminarios y confereQ_ 

cias de su especialidad, colabora en el estudio de importantes -

proyectos relativos a la estructura y organización gubernamen

tal, y auxi lía en la elaboración de planes y programas de adíes- -
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tramiento y capacitación de servidores públicos. 

La Secretaría de Educación estudia un importante pro

yecto para capacitar, con la participación del 1 nstituto Federal -

de Capacitación del Magisterio, a su propio personal e inclusive 

a los 84 161 funcionarios y empleados administrativos del Estado. 

5.~· Planificación. La p!aneación a largo plazo fue ini

ciada en 1959 con el "Plan de Once Años",. cuyo costo se estimó 

en aquel tiempo en 7 270 millones ele pesos. --

-~La Secretaría ha iniciado un estudio relativo a la --

planificación del ciclo básico del nivel medio de la enseñanza. 

Este nivel es considerado como nervio de todo el sistema. 

~- La dependencia estatal de planteles en todos los niv~ 

les educativos y la situación legal resultante, constituyen el -

principal problema para la formu !ación y ejecución de planes i!:!_ 

tegrales de educación de carácter verdaderamente nacional. 

-- En noviembre de 1962 se puso en marcha el "Plan 

Nacional de Capacitación para el Trabajo". Este se describe en 

forma sumaria en el punto 8, méls adelante. 

6.- Construcciones Escolares. El plan de construcci.Q_ 

nes escolares de la Secretaría, a cargo del Comité Administrador 

del Programa Federal de Construcción de Escuelas, refleja-los 02_ 
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jetivos del desarrollo educacional. El aula~·casa rural tipo me

xicano obtuvo el Gran Premio en lél X 11 Trienal de Milán. Des 

de diciembre de 1958 hasta 1963 se habían construído 9 000 de 

esas aulas. 

7. - Financiamiento de la Educación. El incremento 

de los recursos públicos para la educación es notable, como se 

puede apreciar en las siguientes cifras dadas en millones de p~ 

SOS; 1958, 1 153.2; 1961, 2 112º2; 1962, 2 577.9; 1963, 3 380.1. 

Estas cifras corresponden a la Secretaría de Educación Pública. 

Las de 1963 incluyen los aumentos en créditos para con struccio-

-- nes. Las otras asignaciones del Pres u puesto federal para educa

ción y cultura, a cargo de otros órganos del Gobierno,. represe12_ 

tan~ en los años dados, respectivamente: 54. 6, 81. 9,. 90. 6 y 

114.8 millones de pesos. Por otra parte, mientras que en 1961 

sólo el 2.43% del producto nacional bruto era dedicado a la educ~ 

ción, en 1962 dicha participación subió a 2. 69% y se incrementó 

en forma excedente hasta el año de 1972. 

Existen dificultades casi insuperables para obtener el 

concurso de los Estados y especialmente el de los particulares p~ 

ra la ejecución de planes educativos de carácter nacional,,, en -

cuanto a financiamiento. 

México no ha contado, hasta ahora, con recursos exte-

1 
! 
l 

1 
1 

\ 
i 
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riores para los planes o programas de la Secretaría. 

8.- Pro9ramas y Servicios _para la Capacitación de -

Mano de Obra. La educación primaria., por sí sola,, no asegu

ra el desarrollo del país. Muchos adolescentes,, después de -

cursarla,, no se inscriben en planteles de educación media. 

! 
' ¡. 

; Se necesita~ por con siguiente, dotar a esos adolescentes con 1. ¡ 
medios para enfrentarse a la vida y ser útiles al país en el - ¡ 
campo o la ciudad. Por ello se ha creado re~i~Jlt~m~rrte LJJl~ ____ ! 
sistema nacional de aprendizaje dentro del Plan Nacional de 

Capacitación para el Trabajo. Este ofrece, además, prepara:--::·_.: __ c-.~- · 

ción complementaria a los trabajadores que la demanden. Así., 

los Centros de Capacitación para el Trabajo 1 ndustrial y Agrí-

cola transformarán en sentido positivo la actitud de los jóvenes 

hacia el trabajo. Se han formado treinta y ya se proyecta el -

establecimiento de otros. 

9.- La Ciencia y la Tecnología. En 1961 fue creado el 

Centro de 1 nvestigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional, destinado primordialmente a la formación 

de investigadores y profesores de enseñanza técnica superior. 

-- El Centro Nacional de Cálculo abrió sus puertas en 

1963. 

~-En ese año quedó establecido el Centro Nacional -
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de Capacitación para la Enseñanza Tecnológica, que tendrá a su 

cargo la formación de instructores para talleres de escuelas té~ 

ni ca s. 

10.- La Educación Superior. Como las instituciones -

de educación superior están sometidas a diversos regímenes ju

rídicos y muchas de ellas disfrutan de autonomía académica y -

administrativa~ ha resultado indispensable encontrar la fórmula 

_____ pc.tr<!_t¿na coordinación adecuada. Esta parece haberse logrado, -

por una parte, a través de la acción administrativa de la Subse

cretaría de Enseñanza Té_cnica y Superior, sobre los planteles -

federales. Por la otra, las universidades e institutos autónomos 

o estatales crearon en 1950 la Asociación Nacional de Universida 

des e Institutos de Enseñanza Superior. Recientemente han iQ_ 

gresado a este organismo los institutos educativos federales, a -

fin de lograr. en conjunto, una coordinación más amplia. For

man parte de la asociación la U. Nº A. M. y el l. P. N. 

11.- Aspectos Culturaies. El Instituto Nacional de Be

llas Artes ha proseguido su labor de cultivo y estímulo de la ac

ción de las bellas artes en las ramas de la música. las artes plá~ 

ticas, las artes dramáticas, la danza, las bellas letras y la arqui

tectura. 

-- El Colegio Nacional continúa su labor para enrique-
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cer y ampliar los conocimientos en diversos campos educativos, 

cientilicos y culturales. 

-- El Seminario de Culturá Mexicana lleva su acción 

a la provincia y difunde la cultura en todas sus manifestacio-

nes. 

-- El Instituto Nacional de Antropología e Historia -

ha logrado ensanchar sus actividades. Muestra de ello la con~ 

tituyen el arreglo de la zona -arqueológica de San Juan Teotih u~ 

cán., la inauguración, en 1960, de la galería anexa al Museo de 

Historia: "La Lucha del Pueblo Mexicano por su Libertad11
., así 

como la construcción del nuevo y gran museo de antropología, 

orgullo de nuestra ciudad. 

12. - Asistencia Técnica 1 nternacional. Se han uti

lizado diversas ayudas internacionales, tanto multilaterales c~ 

mo bilaterales, para ampliar y superar los sistemas educativos. 

La Secretaría de Educación ha aprovechado en particular la -

asistencia técnica de organismos internacionales para la crea

ción de centros de capacitación; para la realización de progra

mas de estudios avanzados en el extranjero y a fin de allegarse 

ciertas cantidades en equipo. Muestra di recta es la creación -

del Centro Nacional de Capacitación para la Enseñanza Tecnol.Q_ 

gica en 1962. En dicho proyecto colaboran el Gobierno Mexica-
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no y el Fondo Especial de las Naciones UnidaS 7 con una aporta

ción conjunta de 25 mi !Iones de pesos. 

-- Con motivo de la celebraGión de la Tercera Reunión 

lnteramericana de Ministros de Educación, que tuvo lugar en -

Bogotá, nuestro Gobierno preparó un informe que fue present~ 

do por conducto de la Secretaría de Educación. El informe de 

referencia constituye el más cabal e importante documento en - · 

su tipo y materia elaborado hasta ahora. 

Como es usual y por necesidades Cíetrabajo, la-Seer~ 

\ 

\ 
t 
' i 

-í 
t 
f 

taría de Educación ha elaborado periódicamente y desde hace - i 
- ·----- -- - - -- -------- ---- ¡ 

mucho tiempo, diversos documentos con fines de -p-resupUesto.----- -- l 
de políl:ica interna7 Memorias, etc. Sin embargo, es justo re-

conocer las características sobresalientes del informe aludido 

que, con entera objetividad y en forma sobria, no meramente -

expone un inventario de realizaciones más o menos inmediatas, 

sino que representa la expresión de una polilica bien definida, 

de un claro y patriótico ideario y de un programa bien encuadr~ 

do dentro de la circunstancia socio económica que vive el país. 

Un valioso y gran acervo de ideas y doctrinas fueron 

expuestas por el doctor Jaime Torres Bodet en su carácter de -

Secretario de Educación Pública. De tan preciada aportación -

suya para orientar la marcha educativa del país, se expone a -·· 

continuación, a tíl:ulo de simple muestra, -urfbrevísinio-ideario;---

! 
¡ 
1 

¡ 
! 
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DOCTOR JAIME TORRES BODET 
(1 DEARIO) 

"Hace años, al asistir en Monterrey al Segundo Con

greso Nacional de Escuelas Normales, expresé una aspiración 

que la edad no ha dismi nuído. Queremos. dije y vuelvo .a de

cirio ahora, que el maestro sea ante todo hombre y no un CO!:!} 

pendio de fórmulas pedagógicas. Ahora bien, educar al hom

bre no significa sólo hacer llegar a su espíritu ciertos datos -

de la tradición y de la cultura, sino alentar sus facultades de 

creación merced al acicate de una enseñanza en que la vida se 

reconozca como problema~ -profilema eterno, Tnvención cons-

tante y perpetuo acoso de obligaciones privadas y colectivas. 

De semejante prueba no solo indemne quien no convierta a -

tiempo el legado de lo aprendido en aptitud personal de adapta

ción y renovación. 

EL TI PO DE MEX 1 CANO QUE DEBEMOS PREPARAR. 

Al considerar las metas educativas que la Constit u··

ción señala, pensamos en el tipo de mexicano que habremos de 

preparar en nuestros planteles. 

Un mexicano en quien la enseñanza estimule armó

nicamente la diversidad de sus facultades: de comprensión, -

de sensibilidad, de carácter. de imaginación y de creación. 
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Un mexicano dispuesto a la prueba moral de la demo

cracia, entendiendo a la democracia "no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen polilico", siempre perfecti-

bles, sino como un sistema de vida orientado "constantemente 

al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo'\ Un 

mexicano interesado ante todo en el progreso de su país, apto 

para percibir sus necesidades y capaz de contribuir a satisfa-

cerlas, en la cabal medida de lo posible, merced al aprovecha-
-------- -·- -------· 

miento intensivo, previsor y sen sato, de sus recursos. 

Un mexicano resuelto a afianzar la independencia po

lítica y económica de la Patria, no con meras afirmaciones ve!_ 

bales ele patriotismo,, sino con su trabajo, su energía, su com

petencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda cotidiana -

y honesta a la acción de sus compatriotas. 

Un mexicano, en fin, que, fiel a las aspiraciones y a 

los designios de su país, sepa ofrecer un concurso auténtico a 

la obra colectiva, de paz para todos y de libertad para cada uno., 

que incumbe a la humanidad entera, lo mismo en el seno de la 

familia, de la ciudad y de ta nación, que en el plano de una col}_ 

vivencia internacional dignad~ asegurar ta igualdad de derechos 

de todos los hombres. 
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EL CIUDADANO DEL PORVENIR. 

El ciudadano del porvenir habrá de corresponder a un ti 

po leal, honrado, limpio, enérgico y laborioso; que quiera a su 

patria entrañablemente, sin necesitar engañarse, para quererla, 

sobre los males y flaquezas que aún la agobian y que sea digno -

de comprender esas flaquezas y aquellos males, no para exage-~ 

rarlos con la ironía y el pesim~smo., sino para corregirlos con el 

trabajo, con el sacrificio, con la virtud. 

Un tipo de ciudadano veraz en todo; veraz con sus se-

rnejantes y veraz consigo mismo; fiel a su palabra, superior a -

las mezquindades del servilismo gregario y la adulación, que no 

se cruce de brazos ante las dificultades., esperando que lo salven 

de ellas, tardíamente, un golpe de suerte, un medio ilegitimo, -

una astucia vi l. 

Un ser que no abdique de sus derechos por timidez o 

por negligencia, pero que no los ejerza abusivamente y que so

bre todo, jamás olvide que la garantía interna de esos derechos 

radica en el cumplimiento de los deberes, porque sin el cumpli·· 

miento de los deberes, cualquier derecho resultaría un privile

gio exclusivo y excepcional. 

En fin, un tipo de ciudadano capaz de juzgar de las C.Q. 
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sas y de tos hombres con independencia y con rectitud., porque 

sea capaz de juzgarse a sí propio antes que a tos otros y que s~ 

pa, que por encima de la libertad que se obtiene como un lega

do, el destino de los pueblos coloca siempre la libertad supe-

rior: LA QUE SE MERECE". 

ANTE LA TERCERA REUN ION DE LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES. 

(Fragmentos) 

11 Los valores que las Universidades-castodia-n-son 

como seres vivos: crecen cuando se desarrollan'" pero decaen 

cuando se conforman pasivamente con sub si sti r ~ --Por esti ma~-,:-~~=-.:=c -

ble que sea el celo que pongamos en conservarlos, no tos pre

servaremos si no nos sentimos dispuestos a defenderlos, ni -

los afirmaremos si no nos preparamos a realizarlos en la ac-

ción y para la acción. Limitarnos a custodiarlos sería tanto -

como aceptar su paulatino y fatal desfallecimiento. A la uni

versidad-·museo, preferiremos siempre la casa de estudios viva, 

conciencia clara en la que resuenan las inquietudes que la re~ 

lidad propone a los hombres como problemas: como problemas 

que necesitamos considerar con modestia, para poder afrontar-

los., después, con tenacidad ••• 

El sabio y el humanista tienen ahora un gigantesco 

programa por realizar en común~ la integración del hombre a 
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la escala del mundo actual, el señorío del espíritu humano so

bre las fuerzas que ha ido venciendo su inteligenciaº •• 

Libertad y verdadº De ahí, señores, los dos polos del 

eje universitario. Libertad para proseguir en la búsqueda eter

na de la verdad. Verdad en la afirmación de las responsabilida

des sociales, morales e intelectuales que impone la libertad .•• 

La misión suprema de la Univer~idad no es la de ac

tuar tan sólo como un conjunto de facultades yde-laboratorios---1 

a los que asiste un número más o menos considerable de posi-

bles beneficiarios, sino la de constituir un centro éñ verdad...:;

orgánico, de pensamiento y de acción" para la transmisión y 

el renuevo de la cu lt u rao •• 

Ciertamente, las Universidades no tienen la culpa -

del abuso que suele hacerse de los descubrimientos que sus -

laboratorios propician o de las técnicas que propagan sus ens~ 

ñanzasº Querer detener la ciencia por miedo a la desviación -

de sus resultados sería la peor confesión de incapacidad. Pero, 

precisamente porque la ciencia es incontenible, conviene que 

las Universidades no descuiden jamás su función rectora:P en 

lo social., lo moral y lo cultural. Al fomento de las fuerzas de 

transformación que la ciencia permite en sus institutos, han 

de saber agregar el cultivo de esas cualidades imprescindi~les, 
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de ciudadanía responsable y de acrisolada rectitud ética, que 

pueden servir de freno al uso sin restricción de tan grandes 

fuerzas ..• " 

Considero,. con las ideas que he transcrito del 

Maestro Torres Bodet, dar por suficientemente tratado el te
ma al que se refiere el presente capíl:u lo~ No he encontrado 

nada más hermoso. ni con mayor canten ido de verdad que lo 

expuesto po_r Torres Bodet. Lástima que todavía nos falte tan

to por alcanzar, debemos seguir luchando para conseguir ese 

ideal. 



C A P 1 T U LO IX. 

ENSAYO SOBRE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA 

AUDIOVISUALES. . ·-----·--- ------·-- ·---··-- -

UN ICO.- Proyección de transparencias con notas 
explicativas. 



ENSAYO SOBRE l NVEST! GAC ION Y ENSEÑANZA AUDIOVISUALES. 

La proyección de transparencias es de suma utilidad 

en la investigación ó enseñanza audiovisual del derecho, sobre 

todo en la criminología. Como ejemplo haremos un ensayo con 

la evolución del hombre des.de su primera etapa hasta nuestros 

días. 

Transparencia No. l. 
--- - --·- ·---··---

En el año de 1876 un naturalista que creía en la teo-

ría de la evolución hizo estos dibujos para indicar cómo el hombre 

se generó de animales inferiores. De los Nos. 1 al 8 los animales 

simples, de pocas células. De los Nos. 11 al 17~peces y reptiles y 

el extraiio salto del ornitorrinco al canguro, cosa imposible según 

las teorías modernas. 

Transparencia No. 2. 

Plano de localización de la zona de Olduvay, en Afri-

ca Oriental. 

Transparencia No. 3. 

Cortes diagramáticos de las distintas capas de la Gar

ganta de Olduvay. 

Transparencia No. 4. 

Estas cuatro figuras representan la primera fase de la 
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evolución: 

a) El Pliopithecus, protoantropoide antiguo. pareci

do al actual gibon del cual se dice que este se originó. 

b) El Proconsul. se piensa que es el antece~or del -

chimpancé. 

c) El Dryopithecu_s,. fue el primer fósil de gran antr.Q_ 

poide que se halló en Europa y Asia. 

d) El Oreopithecus. se creyó que era antepasado del 

hombre,, pero se sabe que es una rama lateral del árbol genealógi

co. 

Transparencia No. 5 

e) El Ramapithecus, se cree que, en línea directa, -

es el más antiguo antepasado del hombre. 

f) El Australopithecus Africanus~ este ser aparece -

a nueve millones de años de distancia del anterior, caminaba er

guido en dos piernas. 

g) El Australopithecus Robustus, con rasgos más p~ 

recidos al hombre, también se mantenía sobre sus piernas. 

h) El Horno Habilis, tanto su cuerpo como su cerebro 

eran mayores que los primeros homínidos. 
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Transparencia No. 6 

i) El Hamo Erectus, podemos considerarlo como el 

primer hombre de nuestro propio género, poseía eA.1:remidades 

modernas, pero sus manos y cereb:·o eran todavía primitivos. 

Conocía y utilizaba el fuego. 

j) El Horno Sapiens, representa~ posiblemente, al -

primer ejemplar de la especie moderna del hombre. 

k) El Hombre de Rhodesia, raza extinta de horno sa·· 
____ piens. 

Transparencia No. 7. 

1) El Hombre de l\leanderthal. Primera e importante 

etapa evolutiva del hombre, elaborada de diversos utensilios de di 

seño avanzado. 

m) El Hombre de Cromagnon, sustituyó el anterior 

en Europa. Sólo le aleja un paso cultl1ral del hombre moderno.

pintor de murales rupestres. 

n) El Hombre Moderno, aprende a domesticar anim~ 

les. 

Transparencia No. 8 . 

Diversas evoluciones en los cráneos de los primate s .. 



-4-

La primera figura craneana pertenece al prosimio 

denominado Plesiadapis. la siguiente al Smilodectes, mayor c~ 

pacidad craneana y los ojos miran hacia el frente. El Pliopithe

cus, ya la cara es más corta y achatada. además de mayor espa

cio craneano. El Proconsul. tiene gran semejanza de antropoi

de y propiamente el Oreopithecus lo es. 

Transparencia No. 9 

Cambios en el cerebro y la cara. 

Del Chimpancé al hombre, el cráneo cambia en dos 

sentidos: El cerebro (contorno obscuro) se hace más grande y 

la cara (sombreado obscuro) se achica. Observamos en la grá

fica que el Horno Erectus es un punto intermedio entre ambos. 

Transparencia No. 10 . 

Un mensaje en los dientes. A menudo un solo -

diente puede indicar si su dueño era un antropo!de, un.,_mono o 

un hombre. Los molares (dientes posteriores) de los monos del 

Viejo Mundo. como los babuinos. tienen cuatro puntos (color) -

unidos por dos rebordes. El hombre y los antropoides, como el 

chimpancé. tienen cinco puntos con un valle entre ellos en for

ma de Y (línea de color>. Esta forma varía, pero se ha conserv~ 

do igual durante 24 millones de años. 
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Transparencia No. 11 º 

En esta transparencia se nota claramente que el -

chimpancé joven desarrolla su capacidad craneana (véase su álJ. 

gulo) casi al mismo nivel que el niño, pero con la etapa adulta,. 

su frente se desvanece, se inclina hacia atrás. 

Transparencia No. 12 . 

Esta gráfica muestra el posibleJ_r_o_n__~Q-~QfilÚri_cte 1,~o_s __ _ 

primates. 

Transparencia No. 13. 

Cráneo del Proconsul Africano, posiblemente uno -

de los primeros antecesores del hombre. 

Transparencia No. 14. 

Esta transparencia nos muestra la evolución del pie 

de los monos hasta el hombre. 

Transparencia No, 15. 

Esta gráfica nos muestra la diferenciación craneana 

entre diversos primates y su análisis comparativo con la de algu

nos tipos de hombres. 

Transparencia No. 16. 

Análisis comparativo del tamaño del cerebro del hom 
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bre con los grandes monos. 

Considerar el peso bruto del cerebro sin relacionar

lo eón el peso total del cuerpo conduce a errores. El peso relati

vo del cerebro, calculado según se indica, da un valor de mucho 

mayor interés para establecer comparaciones, e indica un signi

ficativo aumento en el tamaño relativo del cerebro humano. 

Transparencia No. 17. 

Secciones medias de cabezas de perros y hombres -

en estado embrionario y adulto. 

Transparencia No. 18. 

Los Australopitécidos. 

Los australopitécidos del Africa del Sur, antepasados 

animales del hombre, no pueden ya ser considerados como antro

poides de los bosques; ellos son ante todo habitantes de la estepa. 

Marchaban en posición vertical o apenas inclinada. 

No podemos afirmar que las grutas y las grietas de -

rocas calcáreas hayan servido de moradas, pero es cierto que se 

albergaban en ellas en caso necesario. Su alimentación era so

bre todo carnívora, lo que los distingue de las especies antropof

des extinguidas y de las que aún existen. Para asegurar su Sl.!Q 

sistencia , cazaban, acometiendo con preferencia a los antílopes 
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y a los monos; en consecuencia; se agrupaban en bandas a fin de 

hacer sus excursiones más fructíferas. 

La desaparición gradual de algunas características af!..!. 

males propicias a la caza (la reducción de las dimensiones de los -

dientes, por ejemplo) conduce a los australopitécidos a armarse de 

garrotes, de guijarros puntiagudos, de cuernos de antílopes, de -

huesos largos,, etc. Servíanse también de húmeros de mamileros 

ungulados (caballos, ji rafas, etc.} que; e_n_su,s_rnqflQ~. _de_bJª-O_?-ªL ___ _ 

armas terribles. Sin embargo, es imposible considerar aquellos -

objetos como armas confeccionadas; se trataba más bien ele _trozos ___ _ 

de ciertos huesos que los australopitécidos habían roto para extraer 

la médula y que, por su tamaño y su forma; podían servir para ma·

tar o al menos para abatir. Según los recientes descubrimientos,~· 

parece que algunos australopitécidos fabricaron instrumentos de 

piedra muy rudimentarios. 

Los australopitécidos vivían en el pleistoceno inferior 

y medio, hace aproximadamente 2 millones de años. 

Transparencia No. 19. 

Mandibulas casi humanas. 

Las mandibulas del Australopithecus,, de unos dos 

mi !Iones de años de edad, parecen más ti u ma_Qa_? __ q_ue _ 9_otrºp()_ide_s_, 

Esta criatura era uno de los antepasados del hombre. Como las -
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de éste,, sus mandibulas son cortas de atrás hacia adelante, y los 

dientes delanteros, o incisivos, son pequeños . 

. Transparencia No. 20. 

Cráneo reconstruido del Australopithecus Africanus 

juvenil. 

Transparencia No. 21. 

Unos pocos huesos, piezas de columna-vertebral,-hu~--: 

sos de cadera y un par de costillas. no parecen una colección com-

. pleta para reconstruir un cuerpo. Pero con estos trozos de un~---c __ 

hombre Australopithecus. los cientílicos han calculado su altura-

y peso, y determinado que caminaba erguido. 

Transparencia No. 22. 

Etapa de la caza del australopitécido. 

Transparencia No. 23. 

El australopitécido caza roedores. 

Transparencia No. 24. 

La unión hace la fuerza. 

Transparencia No. 25. 

El descubrimiento de estas herramiént<Ktlé-guijarro ·· 
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en la capa 1 de Olduval. demostró su utilización por este 1·10míni

do. 1 

1 Transparencia No. 26. 1 

Cabeza del Pitecánthropus. ! 
Los prehomínidos más antiguos que conocemos habi-

1

1 

taron en la Isla de Java, y más particularmente en los parajes del i 
río Solo. El primero y más célebre de estos preho_m(oidos e-~-~I______:-_____ /- ·· 

Pitecánthropus erectus, descubierto a fines del siglo pasado. 

Por su cabeza inclinada hacia adelante;-su rostrc):-::;-:. ___ _: __ 

groseramente modelado, su nariz pequeña y achatada, sus quija-

das estiradas en forma de hocico su frente huidiza y sus arcos -

superciliares extremadamente desarrollados que hacían un salie_!:! 

te por encima de los ojos, los pitecántropos se semejaban todavía 

mucho a los antropoides. 

Ellos deambulaban en pequeñas bandas en busca de 

alimentos. no contentándose con los suculentos frutos que les -

ofrecían los árboles tropicales, sino que desenterraban también 

los bulbos, las cebollas y las raíces. Si la ocasión se presenta-

ba capturaban pequeños animales y descubrían nidos de pájaros. 

Su vida, muy simple, era un perpetuo combate con~ 
tra la naturaleza, mas ellos poseían ya a este i·especto-rrll.i.cha_s_:.--

' 
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ventajas sobre los animales. La posición vertical engendra modi

ficaciones, sobre todo en el porte de la cabeza, en la relativa dis

posición de los ojos y la longitud de los miembrosº La formación 

de las manos., liberadas de su función en la marcha, les permite 

adquirir una gran superioridad sobre todos los demás seres vivos; 

las manos se convirtieron en su ventaja principal en la lucha -

por la existencia. Armados con sus manos y un poco de inteli-

gencia que ya poseían, los pitecántropos comenzaron a conquis-

tar el mundo. Con los otros tipos de prehomínidos, ellos son -

los primeros representantes de las civilizacion~~-!]u!!l_a_na~ m_~~--- _ 
-- --------·---- ---- ---· --

arcaicas que se remontan al paleolítico inferior. 

Transparencia No. 27. 

Batalla prehistórica.- Una posibilidad interesante -

que sugieren los fósiles de Olduvai es que quizá el Australopith~ 

cus robustus y una especie primitiva del género horno se encon

traron frente a frente y tuvieron remedos de batalla como la que 

se muestra aquí. A la izquierda, dos machos Horno Habilis, -

blandiendo útiles hechos por ellos, se enfrentan a un grupo de 

australopitécidos robustos machos que se preparan a luchar con 

las rocas que tienen a mano, en tanto que sus hembras huyen. 

Quizá en un encuentro semejante el género horno, aguzado el -

cerebro por la caza, según algunos autores,_ 111_ªt_ó_ ª l()~_í]_ltjmos 



- 11 -

au stralopitécidos. 

Transparencia No. 28. 

Herramientas de guijarro de Sterl<fontein y Malea-

pansgat. 

Transparencia No. 29. 

Cráneo del Paranth ropus Robustus, encontrado en 

Africa del Sur, en lugar de frente tiene una cresta sagital, con 

una capacidad craneana que va de los 450 a los 550 c. c. 

-: ----- -~ran-sparencia No. 30 . 

El Australopithecus Robustus fue una de las cria

turas erectas, bípedas, que vivieron en Africa hace más de un 

millón de años. Su cerebro era pequeño y sus mandibulas y -

dientes grandes y fuertes. Hace medio millón de años se extin

guió; lo reemplazó un cazador primitivo, el Horno Erectus. 

Transparencia No. 31. 

El Zinjanthropus. - Los cambios en la forma de los 

dientes no se producen de la noche a la mañana y los datos pro

porcionados por los dientes del Zinjanthropus indican que su -

estilo de vida basado en la recolección de plantas y animales du

ró muchos miles de años. 

( 
¡ 

¡· 
i 
¡ 
f 
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Transparencia No. 32. 

Concepciones del hombre primitivo.- Los descubri

mientos de los paleontologos han hecho posible reconstruir el 

Australopithecus. El robustus, criatura fuerte,. de huesos gra.!:! 

des,. con cara ligeramente hundida,. medía 1.50 m.,. pesaba unos 

65 kilos y el tamaño de su cerebro era el de un gorila. Las hem-

-~ra?_e_r_an más bajas y livianas. El australopithecus africanus era 

delgado y solo medía 1.20 m.,. con un peso inferior a 45 !dios. 

Su mandibula se proyectaba hacia ad~lante debido a sus grandes 

dientes frontalesº Se mantenía erguido y caminaba balanceándo

se. 

Transparencia No. 33. 

Uso de útiles simples. - A fin de cazar más eficiente

mente tal vez los australopitécidos inventaron útiles sencillos~ 

como los que se muestran aquí. Arriba,. un grupo de cazadores 

australopithecus robustus caza un roedor, urgan la tierra para 

asustarlo y hacerlo salir de su madriguera, y luego le golpean 

la cabeza con una piedra. A la derecha,. un macho alancea un 

puercoespín con una rama. Abajo, otro ofrece un espeeie de ~ 

liebre que ha matado a una hembra que está desollando un coch.!_ 

nillo con una roca aguda. 
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Transparencia No. 34 

Los primeros cazadores. - El Australopithecus africanus 

y el robustus comían sobre todo vegetales, pero es probable que 

también se nutrieran de la carroña de animales y que incluso en 

ocasiones cazaran. Arriba, dos australopithecus africanus aco

san a un gamo y lo derriban, abajo, un macho australopitecus -

robustus intenta sorprender a una cría de gacela, a la derecha, -

---- - los australopitécidos rompen huesos de antílope. 

Transparencia No. 35 

El aspecto de los Neanderthalenses. - Tenemos ahora una 

noción muy precisa del aspecto del neanderthal. Las osamentas -

encontradas nos permiten hacer una reconstrucción exacta y de

terminar en qu.e,difería del hombre actual. 

Las distinciones más marcadas se refieren al cráneo. En 

efecto, 1 os cráneos de los neanderthalenses son generalmente -

grandes, con una frente estrecha, plana y huidiza, y sus arcadas 

superciliares muy desarrolladas. La cavidad craneana es muy ala!. 

gada y estrecha, todos los hu esos son espesos y macizos. La raiz 

de la nariz es ancha. Las quijadas prominentes parecen, vistas -

de perfil, el hocico de un animal, impresión reforzada por la au

sencia de mentón. Todas estas características recuerdan mucho el 

cráneo de los antropoides. 
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El rostro del neanderthal era grande, largo y ancho. Por 

encima de tas quijadas prolongadas en forma de hocico y armadas 

de poderosa dentadura, emergía una nariz plana y ancha, pero 

ya apuntando hacia el frente. Los bordes de las arcadas superciliares 

estaban compuestos de espesas cejas, cubriendo los ojos profunda

mente hundidos y muy separados uno de otro. La caja craneana -

era estrecha y lanzada hacia atrás, confundiéndose con una nuca 

poderosa. La cima del cráneo estaba cubierta de una espesa cabe-

llera que debía caer hasta la nuca. Un cuel_l_~r:nux_corto~stenía ----~ 
la cabeza. El cuerpo entero estaba ligeramente inclinado hacia ade-

lante. La talla media era de 1.60 m., en los homb re_!:j_yAe l_._~:c'!l_~, ____ _ 

en las mujeres. 

Transparencia No. 36. 

Cráneo Antiguo. - De casi 40, 000 años. Perteneció 

a Ürl Úpo de hombre primitivo llamado Neanderthal. En algunos 

aspectos se parece al nuestro, pero sus arcos superciliares son 

protuberantes y la frente deprimida. 

Transparencia No. 37. 

Un agudo hendedor de 25 cm., era uno de los muchos 

y eficaces útiles de piedra que hacía el hombre. Este se encontró 

en Tanzania,, Africa y fue elaborado con una roca llamada milonita. 
Probablemente lo usó un cazador paleolíl:ico para destazar animales 
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grandes en pequeños trozos. 

Transparencia No. 38;-

Uso de los útiles. - El hombre de la edad de piedra hacía 

útiles para muchos fines distintos,, y algunos de ellos se muestran 

en ésta y la transparencia siguiente. Un tajador primitivo podía 

trozar madera,, romper huesos y servir de arma. Una piedra polié

drica$ lascada en todo su derredor,, podía usarse_QªI-~--ªQla_~tar hue-
sos y abatir animales. Las primeras hachas de mano servían para 

desenterrar raíces comestibles, mientras las posteriores, co_n bo_r:-_0-: __ 

des más agudos, es probable que se usaran para desarrollar y des

tazar animales. Los raspadores se empleaban para preparar pieles; 

se hacían con facilidad y casi siempre se encuentran en localidades 

donde vivió el hombre de Neanderthal. 

Transparencia No. 39. 

Una sepultura a la usanza de Neanderthal. 

Transparencia No. 40 

Banda errante de cazadores.- En la primavera, peque

ños grupos de hombres de Neanderthal como el que vemos aquí, -

partían en busca de nuevos campos de caza. Con ellos llevaban sus 

posesiones: pieles,, armas y algunos útiles como-el hacha··ae mano -
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que lleva el hombre del centro. A la izquierda, un hombre 

transporta alimentos; todos poseen grandes garrotes para ah~ 

yentar a los atacantes. Los siguen las mujeres y los niños. 

Transparencia No. 41 

El cazador de Cromañon.- En el curso de la construc 

ción de una vía de caminos de.hierro en el valle de Vézere. en -

1886, en la pequeña gruta de Cro-Magnon, se encontraron 5 es

queletos de hombres del paleolíl:ico superior, de los que el más -

--=ce célebre es el "viejo tle Cróniañon". · Este esqU.eleto, que llamó la 

atención de numerosos expertos, está considerado como el ProtQ_ 

tipo de la raza de Cromañon, antes muy extendida en la zona eu-· 

ropea. 

El viejo Cromañon era un hombre de talla alta. aire-· 

dedor de 1.80 m .• y·de constitución muy robusta; de acuerdo con 

las apófisis del esqueleto, se estima que su musculatura era po

derosa. Su cráneo era alargado y voluminoso (capacidad cranea

na: 1, 590 cm3. ), bien arq_ueado y solamente un poco aplanado en 

la región occipital con una frente alta y arcadas superciliares 

apenas salientes. Sobre el rostro relativamente bajo y ancho, -

particularmente en la región de los pómulos? se destacaba una 

nariz estrecha y larga. La mandibula inferior ponía un mentón 



17 

bien acusado. 

Además de los hombres de la raza Cromañon que eran 

muy numerososy se diferenciaban un poco los unos de los otros -

por ciertos signos, la población del paleolítico superior compren-

día la raza de Grimaldi, con las características negroides, y la ra~ 

za de Chancelade. 

Transparencia No. 42. 

Colección de útiles. - Pedernal, hueso y asta, tres ma-
; 

teriales comunes se usaban para hacer estos útiles paleoliticos-ae-=--=-'-¡ 

elegante punta. Arriba figuran tres hachas de mano; debajo de 

ellas hay delicados instrumentos de sílex de una época posterior. 

Abajo; útiles de paleolíl:ico superior: agujas; cabezas de arpón y 

lanza. 

Transparencia No. 43 

La caza del bisonte.- Con el mamut, el caballo salvaje, 

el uro y el reno, el bisonte era una de las piezas más cazadas por 

el hombre paleolíl:ico superior, sobre todo por el cazador mag date~ 

niense, que no tarda en reproducirlo en efigie sobre las paredes 

de sus cavernas. El bisonte tenía la ventaja de suministrar una -

comida suculenta y una piel que sería para el hombre de gran uti- -
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lidad. Parece que diversos ai·dides y trampas habían sido conce

bidos para capturarlo, mas tos cazadores debían generalmente t~ 

ner por táctica el separar algunos individuos del resto del rebaño 

y dirigí rlos hacia desfiladeros rocosos de los valles sin salida, a 

los pantanos,. etc., donde podían atacarlos y matarlos corriendo 

los menos riesgos posibles. 

Transparencia No. 44. 

La caza del mamut.- El mayor problema de los hombres 
------- _: ___ del paleolíl:ico superior,. que vivíañ en grupos más numerosos -

que los neanderthalenses, era la busca de alimentos. La caza -

era menos penosa que antes, dado el perfeccionamiento de armas 

antiguas y la invención de nuevas, el ejercicio de astucias suti-

les y de trampas variadas; mas ella no dejaba de ser difíci 1 y peli

grosa y exigía mucho i11-genioº 

Transparencia No. 45. 

La caza del caballo salvaje.·· En Solutré; al norte de -

Lyon~ se levanta un pico, un alto acantilado rocoso. Esa roca., -

de 250 metros de altura por el lado abrupto y que desciende en -

suave pendiente por et otro lado, evoca un gigantesco monumento. 
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la capa geológica de 0.50 a 2.30 m. de espesor~ que se extiende 

sobre una vasta superficie al pie del acantilado, está repleta de 

osamentas de caballos salvajes. Según Toussaint, el número 

de animales se eleva a 40,000; según otros~ a 100,000. 

Esta verdadera Pompeya prehistórica no es en reali

dad otra cosa que un recuerdo de las matanzas a que se entreg~ 

ban en ese lugar los hombres del pa\eo\rtico superior. Utilizan

- d~, ~e_l_a mejor forma, la topografía del acantilado, perseguían a 

los rebaños de caballos y los empujaban· por la pendiente suave; 

________________ con _ _fi:-ecuencia, incluso,_ prendíanfueigo a \as hierbas y, ayuda

dos por el viento, toda la colina se conve1·tía en seguida en un -

inmenso brasero. Alocados por las llamas que les lamían los -

cascos, por las nubes de humo y por los gritos de los cazadores, 

los caballos se lanzaban adelante, caían en el vacío y se rompían 

los miembros al pie de la roca. A los cazadores no les quedaba -

sino acabarlos. Ellos buscaban no sólo la carne de aquellos ani

males, sino también las pieles. 

Transparencia No. 46 • 

Los cazadores de paleolíl:ico superior debían espiar g~ 

neralmente al oso de las cavernas desde lo alto de las rocas que 

encuadraban estrechos desfiladeros~ a fin de lapidarlo~ pero po-
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siblemente. también, lo atacaban directamente en grupo, sirvién

dose de sus lanzas largas. 

Transparencia No. 47. 

La Venus de Vestonice.- Estatuillas que representan -

mujeres desnudas, designadas bajo el término genérico de "Venus", 

figuran entre las obras más antiguas del paleolíl:ico superior. Por 

regla general, el rostro, las manos y los pies de-estas-Venus,---se------

hallan apenas esbozados, en tanto que el pecho, el vientre y las C!!_ 

de ras. es decir. las características de la mujer fecunda; están ex!!_ _____ c_ 

geradamente señaladas. Conocemos numerosas estatuillas de este 

género que se encontraron en diversos lugares, desde el Sur de -

Europa hasta la lejana Siberia. En su mayor parte son talladas en 

colmillos de mamut, pero las hay que fueron ejecutadas en piedra 

o en otros materiales. 

Una de ellas procede de Moravia, de Dolní Véstonice. 

Un artista desconocido modeló en una materia compuesta de ceniza 

de hueso y de tierra, amasadas, sin duda con grasa, una estatui

lla muy bella de mujer que hizo después cocer al fuego tan bien -

que adquirió la dureza de la piedra. Posiblemente fuese él quien 

ejecutara las bonitas estatuillas de animales encontradas en el 

mismo lugar. 
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La Venus de Véstonice tiene todos los signos comu~ 

nes de las demás figuras del mismo género: pecho,, caderas y -

muslos enormes,, mientras que el rostro apenas está esbozado. 

Transparencia No. 48. 

Un campo de cazadores del paleolíl:ico superior.- Los 

neanderthalenses se extinguieron a fines del paleolítico inferior, 

hace unos 70, ooo años. El paleolítico superTor-Vlo aparecer en -

Europa j y en otras partes un hombre nuevo. bastante más evo l.!;! 
-- - -- - - - -- - . - - --

ci on ado que el neanderthalense y perteneciendO ya a la especie-:---· 

humana actual <Horno sapiens). Este hombre sólo es designado 

con el nombre de Horno sapiens fossilis, o diluvialis, para preci-

sar su eclad geológica. 

Este hombre del paleolíl:ico superior vivió durante la 

última glaciación (WÜrm). Numerosas de sus osamentas son 

bien conocidas, así como muchos de sus campamentos,, sea al -

aire libre, sea bajo las rocas calizas, o en las cavernas. Apare

ce por primera vez en el Auriñaciense y su fase de evolución -

ºmás reciente es denominada Gravetiense. Sobre todo en las .re

giones orientales, se han encontrado huesos de mamut en los -

detritus de los campamentos, lo que ha valido a aquellos hom~ 

··-·-·-------·---· 



bres (que son un poco diferentes a los del Oeste) el nombre de -

"cazadores de mamut". 

Transparencia No. 49 • 
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Los hombres de la edad de piedra pulida. - Poco a poco, 

el paleolilico dejó sitio al mesolíl:ico, el cual también acabó por 11~ 

gar a su fin. 

El tercer milenio antes de Nuestra Era fue señalado en 

_ _Europa Central y en_!Q_c;J_é_l lª-C:~~11.c;a_qel Pé_lnubio,._ por la aparición 

de los primeros agricultores neolíl:icos. Estos, provistos de herra

mientas rudimentarias (ramas curvadas,. picos de piedra o de hue

so), para mullir muy primitivamente el suelo de algunos pequeños 

campos en los que cultivaban trigo, cebada,. mijo y algunas leguml_ 

nasas. Cortaban las espigas maduras con hocinos o cuchillos de 

piedra y trituraban el grano sobre fas grandes piedras para hacer -

una harina grosera. Las gachas de esta harina du !zona,. mezclada 

con la grasa, formaban una parte importante de su alimentación, -- _;•_ 

que en el curso de épocas anteriores se componía casi enteramente 

de carne. 

Los hombres de comienzos del neolíl:ico fueron también 

los primeros en domesticar algunos animales y en fabricar la vajilla 

de arcilla. La fabricaban con espirales y volutas (cerámica con es-

--------- ·---------·----··-------------·. 
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pirales que corresponde al grado más antiguo de la civilización -

neolítica). Y~ más tarde, con motivos a punzón (cerámica punti

llada). 

El cultivo del suelo, la cría de animales domésticos 

"el perfeccionamiento de las herramientas de piedra (por el puli

do y la perforación), la fabricación de telas tejidas y de objetos -

en cerámica, todo ello demuestra la elevación del nivel de vida de 

aquel pueblo de agricultores, cuya evolución general progresa a 

pasos de gigante. Todo el paisaje adquiere un nuevo aspecto con 

chozas durables agrupadas en aldeas. Así fue corno nacieron -

los primeros pueblos y el hombre, por medio de su trabajo enea!_ 

nizado y consciente, comienza a transformar la naturaleza. 
------------------- ·------··--- -----

Las regiones hcibitadas por los primeros agricultores 

quedaron como lugares de población y se convirtieron 1:1n las ba

ses de una nueva evolución de la civilización hasta los tiempos 

históricos. 

Transparencia No. 50. 

Cráneo del hombre moderno. 
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CONCLUSIONES DE LA PR !MERA PARTE 

l. - En principio se quiso considerar a la Criminología como 

la Disciplin:i Universal del Delito. comprendiendo dentro de ella 

al Derecho Penal, a la Criminalística, a 1 Procedimiento Penal, etc. 

que realmente no forman parte de su cuerpo, aunque bien es cier

to que todos ellos se complementan con la Criminología. 

2. - Más que una absorción de la Penalogía dentro de la CrimJ_ 

nología debería intentarse un:i introducción en la primera de los CQ. 

nacimientos biológicos, sociológicos y psicológicos;--para buscar-----

una readaptación más adecuada de los reos. 

3. - Naciendo de la Criminología han alcanzado la autonomía · -

materias tales como: La Mitología Criminal, la Criminogenía, con -

sus distinciones de Antropología y Mesología Criminales, La Crimino 

g rafia, etc. 

4. -Todavía se habla en nuestros días de la Patogenia Criminal 

y de la Criminogenfa. tratando de situar al delito paralelamente con 

una enfermedad, así como los ·motivos o razones hereditarias, pero 

nunca se podrá hablar en forma general. de causas generadoras del 

delito. 

5. - Las verdades en la Criminología opo_~~_i:-1_!_r_e_i:~_e_~_sí, en mu 
chas ocasiones, nociones contradictorias, por ejemplo surge una PQ. 

lémica cuando un individuo comete un delito. Quedan frente a fre1J_ 



te, por un lado los intereses de la sociedad y por el otro, la liber

tad del propio delincuente. 

Existen por tanto en la Criminologi'á una gran complejidad -

de causas, se requiere observar cada caso concreto, el cual ten -

drá siempre una aplicación distinta, un resultado diferente. 

6.- En el fenómeno criminal la ciencia se ve obligada a en -

tregarnos el último secreto del hombre. No se tratará de una -

yuxtaposición de conocimientos abigarrados, sino de una srntesis 

-cr-eaclora que producirá una s uperciencia del hombre. Sólo por -

la síntesis de todas las ciencias del_ hombre podrá obtenerse una -

criminología autónoma, aslcomo sólo por la síntesis de los colo -

res espectrales se obtiene la 1 uz blanca. 

7 .- El hecho de que el Derecho Penal estudie al-delito como

objeto de su conocimiento, no puede impedir que la Criminología 

lo estudie como objeto propio, ya que un sólo aspecto de un objeto 

no abarca la totalidad de conocimientos sobre el mismo. Se nos -

podrá decir, sin embargo, que la Criminologra trabaja en suborclJ. 

nación al concepto de delito, que no es privativo de ella, carecief!_ 

do, por lo tanto, de un objeto propio. 

Este argumento aparentemente válido no lo es, ya que debe -

mos tener en cuenta que el objeto del conocimiento de la Crimino

logía es la conducta "encajada" en el concepto del delito. Esta con

ducta, como objeto, es distinta del delito en sr. 
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8. - Respecto a la idea c!e que para ser ciencia es necesario que 

la Criminología dicte ·leyes generalizadoras, responderemos a los au

tores que defienden esta posición explicándoles que la Filosofía no di~ 

ta ley alguna, y sin embargo, es la máxima ciencia. Tampoco lo hace 

la Psicología, ni la Biología ni la propia Edu.:ación que está compues

ta por disciplinas tales como la Pedagogía, la Mntodología, etc. etc. 

9. - En respuesta a los autores que indican qu:;¡ para que la CrimJ 

__ n_o_~ogÍ'!_sea ciencia es necesario establecer una conexión sistemática -

entre todos los elementos materia de su conocimiento, debemos respo!} 

_ der que dudamos.que alguna ciencia lo haya logrado en ningún mamen 

to en una forma tan radical. 

IO. - Para nosotros ciencia deberá ser aq l.rnlla que forma un siste

ma que tiende a un::i integridad. a la perfección interna, a -acompañarse 

por las condiciones de suficiencia y definibilidad, es decir que no sólo 

cada caso del sistema o ciencia es definible y univocamente caracteriza

ble sin que la ciencia misma presente el aspecto de un todo, de bloque. 

La finitud, en el amplio sentido de la palabra, es el ideal de la ciencia. 

11. - Para nosotros la Criminología reúne estos requisitos, aún -

reconociendo que muchos de ellos no los puede CLJmplir en toda su in-

tegridad, pero esta deficiencia se da también en otras disciplinas a las 
\ 

\ 
_ _J 

que nadie se atreve a objetar como ciencias. 



12.- Creemos entrever que la Criminologi'á constituye, en si, 

un sistema cientilico que tiene dos puntos de origen, el primero -

suministrado por las disciplinas que lo integran que son ciencias -

y el segundo, el que la Criminologla impone por si misma en razón 

de su propia finalidad: explicación y entendimiento del delito, fina -

lidad perfectamente definible. 

13. - La Criminología, como todas las demás disciplinas necesi

__ tade todas las ciencias del hombre, a fin de obtener la solución a los 

problemas técnicos que se plantean. 

14.- La Criminologiá, lo hemos repetido infinidad de veces, en -

1 ugar de ocuparse de los del itas lo que hace es estudiar a los delincue'!_ 

tes. Lo mismo se ha dicho de la Mc:dicina, en vez de tratar enfermeda

des, tiene que ocuparse de los enfermos. 

15.-La Criminologra se propone la consideración del delito como -

fenómeno biológico y social y la del delincuente como· un ser vivo, en -

todos los aspectos de la personalidad, buscando en ellos las correlaciones; 

consiguientes al delito. Como se ve existe una doble discordancia entre 

Derecho Penal y Criminologiá, para qquel más atención al delito que al 

delincuente, considerando al delito como una abstracción juriélica. Pa -

rala Criminologiá, por el contrario, más solicitud por el delincuente - . 

que por el delito, vistos uno y_ otro desde el punto de vista biológico y so- J 

cial, es decir, a través de la B iologiá y de la Sociologi'á. 



16.- Las diferentes etapas que han venido integrando, en el -

tiempo a la ciencia denominada Criminologia, nos demuastran que 

ésta es una ciencia de observación, puramente de observación dire~ 

ta, en qua la experimentación desaparece por una necesidad moral, 

pudiendo hablarse sólo en ella de experimentos en sentido figurado, 

cuando los hace ante nosotros la propia naturaleza, en forma de he

chos extraordinarios. 

17 .- Existen tres grandes esferas de Criminalidad: la criminali

dad común, la criminalidad social y la criminalidad polilica. 

La criminalidad de la mujer la encontramos por lo general en la 

eSfera de la criminalidad comúil-,-1a C:Ual admite· una división en rela -

ción con las funciones de la vida, puede ser una delincuencia de codL 

cia, de lascivia y otra de 1 ucha. Predomina general mente el motivo -

erótico. En la delincuencia del hombre predomina la razón económica 

y sexual, como temas principales, y el de la 1 ucha como tema derivado. 

18. - La escuela es y debe ser la que supla las deficiencias de la -

edu:::ación familiar procurando la mejor preparación moral e intelectual 

del niño, futuro ciudadano que debe enfrentarse a la vida con las mejo -

ras armas, para tri un far en ella. 

19.- Podemos decir que Sistema Solar o Sistema Planetario son -

sinónimos, se dirá Solar por el hecho de que en su centro se encuentra 

el Sol y Planetario porque el Sol está rodeado por una serie de esferas -

__ llamadas.planetas, cuya tercera de estas esferas es la Tierra. 

-----------------------~ 
______________ ., .... --------~-



20. - N uastro Sistema Solar no puede haber sido una nebulosa 

primativa caótica, ni el Sol con la pequeña masa, que sabemos posee, 

una "Gigantesca Esfera", pues en ese caso los átomos se hubieran es -

capado según las leyes de los gases. Por lo tanto la Tierra nunca fué -

una esfera gaseosa ya que no existen tan pequeñas, y menos aún puede 

haber procedido del Sol, pues una masa tan diminuta no podri'á haberse 

alejado de un cuerpo de tan inm9nsa atracción como es el Sol. 

21.- El hombre ha logrado penetrar una profundidad aproximada de 

7 kms ., en la esfera terrestre por lo que se cree que hemos perforado s.Q 

lo la mitad de su masa. 

22. - Algunos cientilicos piensan que en el n ucleo e-c_E:)_n_!~!? ~~)~-- __ 
Tierra existe una substancia de alta densidad atómica; vestigio de los -

átomos, punto de origen del sistema solar. 

23.- La existencia del hombre en el Planeta Tierra ocupa una mr-

. nima parte de la historia de su vida y origen; pero esta mrnima etapa es 

la más transcendental, la más importante, la que representa la 1 ucha -

del ser humano para liberarse, en una parte, de las fuertes presiones -

naturales y por otra de las fuerzas creadas por el mismo, las presiones -

sociales. 

24.- Que misterio encierra el átomo dentro de la integración de -

nuestro sistema solar, de nuestro planeta, de nuestro propio cuerpo, 

éste, a mi entender, es todo un gran Universo. 



25.- El curso de la evolución no ha sido cómodo ni tranquilo, -

algunas plantas y animales evolucionaron sólo rara desaparecer alg!:! 

nos millones de años más atrás, otros sin embargo, han resistido ca

si sin cambios muy apreciables, apenas visibles. 

26. - Por la investigación geológica hemos logrado saber que el -

león, el rinoceronte y el elefante vivieron, hace muchos siglos atrás, en 

las zonas que ahora constituyen los paises europeos y que la cima del -

Everest, en épocas remotas, estuvo cubierta por las aguas del océano. 

27 .- Darwin prueba que la evolución ha englobado al hombre mismo, 

que éste no ocupa un 1 ugar privilegiado en la naturaleza y-que-no-es--sino

el último eslabón, el más alto, de la cadena de la evolución de los seres -- • 
1 

vivos. Comprobando la intima liga del hombre con los animales; sobre tQ_ 

do con los monos, demuestra que el hom~xe y los monos antropoides sur._ 

gieron de antepasados comunes en el curso de las antiguas eras geológicas 

28.- La teoria de Darwin, con variantes, han sido confirmadas con -

el hallazgo de huesos de antropoides y de prehomi'nidos, por lo que es, a -

grandes rasgos, reconocida. 

29. - Lo característico en la mano no es, como se oye corrientemen -

te, la posesión de un pulgar. El pulgar es un dedo que puede oponerse a

los otros. Los monos pueden oponer su dedo "gordo" a los restantes, ya -

que también utilizan los pies para trepar y por tanto llevan otro pulgar en 

el pie, a pesar de lo cual este no se ha convertido en mano. Reciprocame_Q 

te, una mano sigue siendo mano aunque no lleve pulgar.------------------



30.- El hombre no es un mono elevado, ni el mono es un hombre.; 

degenerado. Somos nietos del mismo abuelo y venimos del mismo tron 

co. 

31.- La gran ventaja del animal trepador~ es el desarrollo de la m~ 

no prensora, con la que sujeta la presa y la despedaza; de esta forma -

evita o descarga el cráneo del trabajo de las mandibulas para así ganar 

espacio para la expansión de la cápsula cerebral. 

32.- En la era terciaria vivían los antepasados del hombre y de los 

antropoides actuales por lo que las etapas siguieotes __ de la_evoluciónde __ 

las ramas debieron llevarse a cabo por distintas vías y en diferentes me , · 
- i 

dios. Una de esas ramas arroja los monos antropoides, -antiguos y los -::_' 

actuales y, la otra, que sobrepasa al 1 imite y nos conduce l1asta el hom 

bre. 
i 

33.- Si analizamos los cráneos de un mono y de un hombre enco_I]: 

traremos que el peso máximo en la cabeza del primero se concentra en -

la mandibula y el del segundo en el cerebro, a esa diferencia habrá que 

agregar que el punto más saliente del antropoide es, precisamente, la -. 

mandibula inferior y en el hombre será siempre la nariz. 

34.- El cambio de alimentación juega un papel muy importante en 

la evolución ya que la alimentación vegetal, tan abundante en la zona -

selvática, es escasa en la estepa y por ello los antropoides empezaron a 

convertirse en carnívoros. Perdieron, ademá_s,__~~il idad, ___ n.ei~esi~C!~()n -

agruparse y aprender a cazar juntos, en cuadrilla, armados con fuer-

tes garrotes, piedras y cuernos afilados, repartiéndose entre ellos, no 



luchando entre sí, las piezas cobradas en forma equitativa. 

35. - Si colocamos al Australopithecus como al más primitivo ant~ 

cesor del hombre deberá éste surgir en la era terciaria ya que, si fo c2 

locamos en la etapa cuaternaria, sería contemporaneo de los pitecántr2 

pos, de los sinántropos y de los protántropos. 

36.- Todos los hallazgos antropológicos vienen a confirmar que -

los primeros albores del hombre hicieron su aparición en el continente 

africano, reafirmando lo expuesto, el esqueleto que fue encontrado en 

olduvay, por el Dr. Leakey, el día 17 de julio de 1959, cuyo cráneo esta

ba en perfecto estado y correspondía a fa rama de los australopitécidos. 

El Dr. Leakey lo designó-con el nombre de Zinjantropus Boisei. 

37. - El cráneo del prehominido, el gran foramen de su base está 

situado aún más cerca del plano frontal que el del hombre actual que 

no deja lugar a dudas de que el Zinjanthropus caminaba habitualmente 

erecto. 

38.- El Zinjanthropus fue encontrado a una profundidad de 7 mts. 

aproximadamente, es decir en la capa del Pleistoceno inferior, lo cual 

indica u na antiguedad de 600 mil al millar de años. 

Hubo dudas y fueron sometidos estos restos, por los Doctores 

Jack F. Evernden y Garniss H. Curtís, de la Universidad de California, 

a un análisis por el nuevo sistema de Potasio Argón, los registros, arr2 

jaron la fabulosa suma de un millón 750 mil años. Esta marca supera -

--en--má-s-del doble- la edad que antes se otorgaba al hombre sobre la Tierra. 



39. - La posición brpeda o erecta fué alcanzada antes de que se -

desa!"rollara el gran cerebro, e inclusive antes, por lógica, que la -

fabricación de herramientas, ya que es condición para fabricarlas esa 

postura, que deja 1 ibres las extremidades superiores, es decir brazos 

y manos, para efectuar trabajos o funciones que serran imposibles de 

realizar por un cuadrúpedo. 

40.- Podemos observar que los monos, ya sean pequeños o graQ_ 

des, pueden correr sobre dos patas, más no '1si'caminar, ya que, gen~ . 

ral mente, lo hacen sobre e uatro patas, es decirTes-c-oe-sta- n'fáS-tr"aba]o-

andar que correr. La postura erecta, permite, entre otras cosas, cua'J_ 

do se domina, el cazar animales pequeños de movimiento lento; asrco....: . 

mo escudriñar a mayor distancia lo mismo que lanzar piedras contra -

objetos lejanos, ya que las extremidades inferiores podrán dar mayor -- ·. 

impulso al 11 resortear11 sobre ellas. 

41.- El tamaño del cerebro del Zinjanthropus es el de un mono y 

tiene gran semejanza con él, a pesar de ser aquel un prehominido. Al-: 
i 

canza su ce1·ebro una capacidad craneana de 530 ce. y aunque esta ci -

fra está por debajo del llamado 11R ubicón11 del cerebro, que es de 750 ce, 1 

la realidad es que el Zinjanthropus no hace más que acabar con el mi - : 

to, al igual que tas modernas teorías, que demuestran que no tiene im

portancia el tamaño del cerebro sino las calidades genéticas que este -

posea. No importa el peso, tamaño, forma externa, estructura, ni el - . 

número de cincunvol uciones del cerebro, sino las potencialidades gen~ 1 

ticas para el pensamiento simbólico. Dependen las cualidades cerebra -1 
i 



les de la estructura molecular de sus genes, que son los que le dan 

esas cualidades funcionales. No sabemos cuando, pero en algún mg_ 

mento en el grupo australopitécido tuvo lugar una mutaci6n genética 

simple que adaptó a estos individuos al medio al que se enfrentaban. 

Diremos que una mutación es un cambio de la propiedad de un gene, 

que da 1 ugar a una transmisi6n hereditaria de determinado rasgo. Las\. · 

mutaciones genéticas son las que aportan la materia prima de la evo! u. -· ción. 

_ _42.- El hallazgo del Zinjanthropus echa por tierra dos creencias 

profundamente arraigadas: 

_ la. - Que el cerebro debe tener gran tamaño antes qus pueda fun1, 

cionar como forma humana y; 

2a.- Que la estructura y forma del craneo debe ser predominant~ 

mente humanas y no simiescas, antes de que pueda asegurarse que el• 

que la posee es hum.:::mo. 

Ha quedado demostrado que las dos creencias son err6neas y des

taca el hecho de que en el pasado se ha dado demasiada importancia a -

los rasgos morfológicos y no se ha prestado atención a los rasgos fun -; 

cionales, aunque los primeros no dejan de tener importancia. 

43. - La carne requiere menos masticación que las plantas fibra 

sas; los dientes caninos grandes son muy necesarios para deshebrar -

las cortezas duras de muchos vegetales comestibles y las crestas oseas, 

como la cresta sagital del Zinjanthropus, son necesarias para unir los; 

músculos temporales masivos a los que se deben, en gran parte, los -

---•••••lmlolvlilm•iJl!<:>~_(je la maílcl_i}:>yl~ _ _inferior de los ~!~~~-~ .. :-'.~.9-.~!_c:_r:_ia~os. 



Cuando este ser fabrica herramientas e inicia una dieta omnivo

ra, ya no necesita utilizar los grandes dientes para cortar y masticar, -

pues las herramientas los reemplazan con ventaja, por lo que los inci

sivo-caninos, al no utilizarse, sufren una notoria reducción. 

44.- Los distintos hallazgos del DL Leakey, nos demuestran que - ; 

los cambios registrados por el Zinjanthropus fueron lentos: en el año -

1964 se encontró una mandíbula casi completa de adulto, correspondie'!_; 
1 

te al periodo Pleistoceno Medio, con una temporalidad aproximada de 500¡ 

mil años más que la del Zinjanthropus Boisei, _indicando.sólo __ una_br:e\le 

evolución en tan largo perrada de tiempo. 

45.- Un dato curioso es el del descubrimiento, en el verano de --

1960, por el matrimonio Leakey, de los huesos del pie izquierdo, seis -

huesos en total, dos costillas, dos claviéulas, los huesos parietales (c(!_ 

pula del cerebro> y la mandíbula inferior intacta y con trece dientes pe~ 

fectamente colocados en su sitio, de un Zinjanthropus de unos 12 años 

de edad y junto a él, he aqurto curioso e interesante, un gran número 

de herramientas, trpicas de la zona de Olduvay, entre las cuales desta

caba un hueso en forma de alisador, trabajado, que se utiliza para pu -

lir y trabajar las pieles hasta convertirlas en cuero utilizable. Esto nos 

indica, indudablemente, que la evolución de estos seres era mucho ma 

yor de lo que podi"ámos imaginar. 

46.- El dla 4 de abril de 1964, los Doctores Leakey, J. R. Napier y 

P. V. Tobías, encontraron unan ueva forma de tiombre al que llamaron, 

· "dad oara hacer J:ier.r:a . 



por medio de un tratamiento de Potasio-Argón, le fué conferida una 

fecha aproximada de 1, 860.000 años, es decir 100 mil años más viejo 

que el Zinjanthropus original. 

47 .- Los estudios de la antropologla están de acuerdo en que los 

restos del Horno Habilis de Olduvay son más humanos que los de cual

quier otro a ustralopitécido. 

48.- Es muy dificil que en aquella época primitiva el hombre hu

biera establecido alguna relación directa entre el acto sexual y-el-nac_L- , -
' miento de sus hijos, más bien fueron las relaciones sociales las qua - ¡ 

motivaron el acercamiento y la formación del núcleo familiar. -- '----=-=-----=----
1 

! 

49.- La atracción sexual de la hembra durante todo el año y no - : 
1 

sólo en los periodos de celo, aumentó la tendencia hacia un circulo - j 

mon6gamo debido a la sexualidad cortical del hombre. Esta unión monQ..: 

gama. practicamente el matrimonio, constituye un convenio social que 

resulta ventajoso para ambos, para su cria e incluso para el grupo so -

cial. 

50.- Si pensamos en una econ6miá de caza, diren:os que el ma - : 
1 

cho podriá atender más facil mente a las necesidades de una única hem-! 

bra y su cria; la hembra atenderiá las necesidades de la familia en el -

aspecto doméstico. Es posible que la monogamiá sea tan antigua como 

el propio hombre. Todo esto dariá 1 ugar a que el amor conyugal seri'á 

más duradero y tierno y a u nado al amor paternal y fraternal hiciera --



sas, a la alimentación, protección y a la socialización. 

51.- El macho tomaría bajo su cuidado la educación del hijo y ...:, 

la madre la de la hija. Debemos pensar que pasó mucho tiempo ante! 

que se reconociera la paternidad biológica en el principio de la etapa; 

del hombre pero desde entonces ya se reconocía 1.a paternidad social ·: 

y se establecieron, por vez primera, las relaciones del parentesco. 

52. - Los prehomínidos vivían unidos, en mutua cooperación y 

en raras ocasiones se molestaban entre sí. El propio Gorila, en su ..: 

forma habitual de vida, lo mismo que el Chimpancé, no tenemos co -

nocimíentos. hasta ahora, que peleen entre ellos. 

53.- El libro del Profesor Dart, "Aventuras con el eslabón perd, 

do", nos dice textualmente en algunos de sus párrafos y fundamenta~ 

mente en el capíl:ulo intitulado "La Antiguedad del Asesinato", en la' 

pa1ie referente al hallazgo de una mandibula de Australopithecus - 1 

Prometheus, que había sido rota en ambos lados: 11 se habían hecho ~ 

saltar todos sus dientes delanteros", sigue diciendo el autor, "este -: 

sensacional ejemplar me incitó instantaneamente a estudiar el modo 

de vida sanguinario y manifiestamente canibal de esas violentas cria· 

turas". 

Pensamos que las aseveraciones del Profesor Dart pueden ser 
' demasiado drásticas, ya que estas fracturas bien pudieron ser de ca-

rácter accidental, claro está, que es mucho más dramático y teatral .., 

buscar que sea un asesinato, pero esto no indica que sea la verdad. 1 



54. - Nos habla también Dart de los craneos vaciados con golpes de• 

adentro hacia afuera, Jo que le hacia pensar de que sus cerebros hayan 

sido comidos denotando este hecho una tendencia al canibalismo. 

Realmente en la época en que vivimos también se han dado casos -

de canibalismo debido a la ignorancia, al hambre o a la inanición y no -

por ello significa que todos los seres humanos sean canibales o asesi -

nos. 

55. - Los mismo hallazgos de Dart en otras partes de Africa, en su 

----medio normal de vida, solo se presentan estos casos como forma excep -'_ 

cional y no común. 

56. - No obstante lo expuesto no podemos dejar de pensar en la -

existencia de una posibilidad de canibalismo ritual. 

57 .- Este mito del hombre asesino es confirmada por el Dr. Leakey, 

al descubrir el craneo de un niño de aproximadamente 12 años de edad, 

que presentaba un orificio producido por un golpe en el craneo. El Dr. 

Lea/<ey expone: "Creo razonable afirmar que el niño recibió lo que en 

la jerga policial moderna se conoce como golpe de un instrumento no -

cortante, y que posiblemente murió a raiz del golpe". La referencia a 

la "jerga policial moderna" es un detalle indudablemente elegante, y -

proporciona el decorado perfecto. La realidad es que nadie puede decir 

a que se debió la fractura de ese parietal y pensamos que el deseo es -
darle un sentido morboso y sensacionalista al relato. 

58. - Referente a estos autores diremos que su pensamiento es tan 



den las herramientas de trabajo con las armas. Es indudable que un 

zapapico puede provocar la muerte a una persona, pero la idea al creaI:_ 

lo no fué esa, el hombre lo creó para abrir la tierra y romper las piedra~ 

59.- Si realmente este ser primitivo hubiera sido tan hostil como -

lo quieren hacer aparecer, no hubiera sobrevivido en la tierra, ya que 

sus instintos asesinos lo habrián orillado a devorar o destruir a sus -

propias crias. 

60. - Estos autores, tantas veces mencionados, consideran la evo-¡ 

1 ución del hombre derivada, principal mente, CfetprTmate y aéste, fOc_o_~ 

sideran pacilico y vegetariano. 
-· -----------·------ ------- --·-------~: 

1 

61.- Afirmaremos que el hombre tendra hacia una forma de coopeJ 

ración, el carácter humano no recibe su impulso y dirección de lapa -

sión sexual, ni del conflicto, sino del respeto y el amor por los hijos. 

El hombre no se hace en 9 meses de embarazo sino en muchos años, g~ 

neral mente más de 30, de crianza. 

Aún en nuestra época, a pesar de lo criticada, la sociedad actual -
' 

es esencialmente la experiencia, el constante relacionarse de los hom -: 
' bres entre si. Esta sociedad no podriá sobrevivir sin la cooperación de~ 

los miembros que la integran. Los que sobrevivieron en la época pri mJ_ i 
tiva fueron •. precisamente, aquellos mejor capacitados para hacerlo coni 

juntamente. 

62. - El hombre no aprende a responder directamente al ambiente

físico, sino indirectamente, a través de los medios que le ha enseñado 



63.- Debemos reconocer que el habla es una actividad, y -

además si buscásemos un rasgo que distinguiera al ser humano 

de los otros animales, esto sería, logicamente, el habla. 

64.- Los especialistas han afirmado que la posición erecta ha -

influido enormemente en la reordenación anatómica de la nariz, los 

labios, la garganta y toda la estructura craneana que, junto con los 

cambios del cerebro, hicieron aparecer el habla_. _______ _ 

65.- Podemos definir a la comunicación como cualquier proce=-- · 

so de recepción de información de señales o mensajes, ya sea por m~ 

dio del gesto, la voz o cualquier otro sistema. La comunicación es la 

unidad de la situación social. 

66.- El lenguaje se definirá como cualquier sistema de comuni -

cación entre los animales. 

67 .- El habla es una forma verbal del lenguaje, por medio de la -

cual se transmite información mediante la división de los tonos vocales! 
; 

en pulsaciones de segmentos discontinuos de vibración. Sólo el ser -- ¡ 
! 

humano puede articular segmentos del habla y transmitir símbolos me-) 

diante ese órgano. 1 

¡ 
68.- El lenguaje es el código formal, la institución, la abstracción! 

_________ &haºJél __ E?S el mensaje YE:llªf!Q_~ ________ ., __ ,,,, ____ , __ "~--·-·--- .. ·--- _ ·-··-----



Los diversos lenguajes del hombre son traducibles entre si: los 

lenguajes de los animales sólo son interpretables. 

69.- El conjunto de actividades dimanadas de la labor del hombre

y de otras caracterrsticas des u forma de vivir recibe el nombre de civi -

1 ización. Toda piedra por él labrada o por sus antepasados será un arte

facto y el conjunto de ellas recibirá el nombre de industria. 

70.-Los estudios realizados han revelado que los factores climato

lógicos desempeñan un papel determinante y dominante sobre todo lo que; 

hacemos. 

71.-EI clima evita el crecimiento del hombre, la rapidez de su de -

sarrollo, la resistencia a las infecciones, la fertilidad de la mente y del 

cuerpo y el monto de energiá utilizable para el pensamiento y la acción. 

72.- En los climas cal idos la gente rara vez se desgasta; en regio - : 

nes más frias las enfermedades que producen un abatimiento brusco, -

causan graves problemas a los médicos. 

73.- Empezaremos ahora a vislumbrar al hombre en su verdadera - ; 
1 

relación con el sistema solar. No es el amo independiente de su propia - j 
1 

vida,· como se creiá hace pocas décadas, sino que está continuamente im i 
-¡ 

pelido, de aqurpara allá, por agentes externos más poderosos. El hombre; 

de hoy podriá aprender mucho des us antecesores que tributaban adora - 1 

ción al Sol, pues sigue siendo un verdadero amanuense del Universo. 



74.- Casi la totalidad de las personas están convencidas que la 

madurez llega al trópico más rapido que en las partes de clima frlo. 

Cosa absoluta mente falsa. Se ha pensado que es rn ucho más precoz 

el despertar sexual en las zonas cálidas, pero los experimentos han 

demostrado que esos ciclos se inician más tarde en los lugares de c~ 

lor. La pubertad, en el norte de los Estados Unidos, se inicia en la -

mujer a los 13 años y en las zonas tropicales aparece pasando los 14, 

inclusive en las regiones de calor hurnedo intenso se prolonga hasta 

los 15 o 16 años. 

75.- Desde las primeras etapas históricas, emanadas de Grecia -

y otras fuentes latinas, la creencia sobre esta precoz madurez de las -

regiones tropicales aparece-como concepto de validez universal; Hipó -

crates decra que las muchachas adquirían su desarrollo más tempra -

no en los paises calidos sin embargo registraba la entrada de la puber

tad en su pars a los 13 años. El sólo se contradecia. 

76.- La verdad es que tanto el frlo entumecedor corno el excesivo 

calor tropical retardan el desarrollo del cuerpo. Las jóvenes esquima

les y las situadas en las zonas calurosas tropicales sufren una gran -

etapa de atrofiamiento en su desarrollo. 

77. - Existe la creencia, por la misma razón, que la maternidad ap~ 

rece mucho antes en los paises cálidos, pero las estadisticas de nacimie.!:J 

to en nuestros países, tanto legales como ilegales, demuestran que las -

muchachas lugareñas tardaban, después de los 16 o 17 años, uno o dos 

años para quedar en estado de gravidez, a pesar de efectuar e 1 acto ---- . 



sexual con cierta frecuencia y con distinto tipo de individuos. Esto 

es comprobable porque el promedio de al um:Jramientos coincide con 

las mujeres de esa edad casadas. 

78.- Lo que suele suceder es que las mujeres de los Trópicos son • 

de pequeña estatura y representan, general mente, menos edad de la qui 
i 

real mente tienen. l -

79.- Volviendo a las estadisticas diremos que en Hong Kong y en 

la 1 ndia, pais que se ha llamado de las madres infantiles, la maternidad 

aparece, en promedio, a los 19 años. En Estados Unidos en Cincinnati, J 

-para ser más exactos,- los al umbra m~.e.n.t-0s- primerizos clandestinos, s ue 

len aparecer entre los 15 y 16 años. 

80.- Para aquellas personas que indiquen, fundándose en las es -\ 

tadisticas, que el número de nacimientos es mayor en las zonas tropi - : 

cales, debemos explicarles que en los paises más templados existe, gen~¡ 

ralmente, un mayor control de la natalidad. 

81.- Los experimentos en laboratorios, con animales, han demos

trado que los apareamientos se producen, en distintos ambientes, con - • 

la misma libertad y el mismo celo, pero las concepciones son más difi

ciles de conseguir en el calor, mientras que en el fria cada actos uele 

generar prole. 



82.- El control económico sexual, es también importante en esta 

época moderna, no se desea tener muchos hijos porque ello implica un -

grave problema de carácter educacional y económico. 

83. - En Canadá, con la tibieza del verano, la fertilidad alcanza su -

punto máximo y ésta decrece durante el prolongado-invierno, ocurriendo 

casi lo mismo en el norte de los Estados Unidos. En el sur de ese Pais y 

en México, hasta su zona central, se ven, en esa temporada, algo dis mi

n uidos los nacimientos, pero con la llegada de las lluvias adquieren la -

misma intensidad. 

84. - En el Japón y otros países, atacados duramante por el verano -
-- -----·------·-· - --· -

oriental, se muestran los cambios más pron unciádos en fecundidad, ·au-· 
mentando en la estación de la flor del cerezo, entre los meses de abril y 

junio, declinando después hasta el mes de octubre. 

85.- Nos ¡reguntamos si es suficiente la atmósfera para la vida, d~ 

- bemos responder negativamente, concurren una serie de factores cósmJ. 

cosque son los que la afirman. Si la Tierra girara más lentamente so -

bre su eje, el diá seriá tan largo que acumularía un calor infernal, por 

el mismo motivo la noche provocaría temperaturas subglaciales en lapsos 

muy prolongados de tiempo y estas dos funciones conjuntas impedirían -

la existencia de la vida. 

86.- La atmósfera viene a ser un gran escudo~transparente sobre el 

que se estrellan los rayos cósmicos, los que, si no tuvieramos tal protec-

ción, darían 1 ugar a la desaparición de la vida sobre la faz de la Tierra. 
1 

-·-·-' 
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.CONCLUS 1 ONES 

A. DE CARACTER GENERAL. 

1.- Al través de las diferentes etapas históricas del país, se ad~ 

vierte la actitud patriótica y humanista de los ideólogos de la educa-, 
e 

ción quienes, con independencia des u credo polilico, se empeñaron' 

en aportar una obra útil en favor del pais. 

2. - Dentro de la actitud positiva de IOsnomores-cjüe--entregaror 

su esfuerzo y aun su vida en pro de los ideales educativos, se nota Ji 

prevalencia de un criterio avanzado, de un credo democratice, libe- -

raf y progresista, de acuerdo con los imperativos sociales y económi~ 

cos de la época. 

3.- Es satisfactorio reconocer que, en lo general también, los; 

trabajadores de Ja pedagogiá, en sus diferentes jerarquiás, y desde-: 

luego los maestros "de banquillo" urbanos y rurales, han dado mue~ 

tra de un espií-itu generoso y de un sentido de responsabilidad enco :' 

miables; su conducta se ha traducido en bien del progreso de la Na -

ción. 

4.- México está logrando una continuidad orgánica en su labor¡ 

administrativa. Esto es también una realidad en_ Ja esfera de Ja edu -: 

cación. Por ello cabe reconocer que, entre otras gestiones que con~ 

tituyen antecedente obligado del notable impulso educacional de este¡ ------



Régimen. corresponde una aportaci5n importante de la obra realizada -

por la Administración que gobernó el pars en años anteriores. 

En efecto, al advertirse entonces que el importante incremento d~ ¡· 

do a los recursos educativos resultaba insuficiente, y al confrontar agu__ 

dos problemas que se exacerbaron durante ese perrada, se trazaron bases 

iniciales para una programación más.amplia y se despertó la inquietud--, 

necesaria para aplicar un mayor caudal de los fondos públicos a la educ~: 

ción. Las audiencias públicas convocadas por el Senado en 1958 y otras , 

tareas pertinentes y de carácter preparatorio de la Secretariá de Educa - ' 

ción Pública, propiciaron el inicio de un nuevo y más fecundo ejercicio: 

a· cargo del Régimen actual. 

B. SOBRE LA EDL1CACION. 

1.- Es evidente que se necesita descentralizar la educación SL•pe -

rior. Debe destacarse el hecho de que algunas universidades de provi!J. 

cia están en posibilidad de funcionar como centros regionales de educ~ 

ción superior y que están integrándose en forma semejante a la UNAM. 

El conferir una alta prioridad al desarrollo de dichas instituciones, lo

grarla evitar la atomización y el despilfarro en el sistema universitario 

del pars. 

2. - Financiamiento. a) Se considera urgente una revisión del-si~ j 
tema de financiamiento de las instituciones de enseñanza superior. La ; 

sola contribución gubernamental -aun combinada la de los gobiernos f~ i 
derales y estatales- es insuficiente. Si bien es cierto que el Estado debe· j 



seguir impulsando el desarrollo de este nivel de la enseñanza -como 

también el de todos los demás- es evidente su incapacidad para afron

tar por sr solo tan magna responsabilidad que no le corresponde en -

exclusiva, de acuerdo con nuestro régimen económico, judaico y -

polilico. 

3.- Los aumentos a los subsidios federales para los institutos y \ 

universidades de provincia, procede otorgarlos previo estudio de otros : 

elementos; entre ellos, se citan éstos; a) examen de la realidad finan -\ 

ciera de los gobiernos locales, estimada a través de ia carga fiscal por \ 

habitante; b) el esfuerzo educativo de los gobiernos de las entidades, -

medido por el porcentaje des us ingresos fiscales destinados a la edu -

cación; e) la necesidad de fomentar preferenten1ente a las universida -

des que han logrado convertirse en institutos de carácter regional o -
1 

que tienen condiciones para lograr esa categori"á ya sea por su desa - ¡ 
rrollo o por su situación geográfica; d) la distinción ya establecida, au~: 

1 

que grosso modo, entre el costo de la educación superior y la intermed\ 

e) la conveniencia de que los establecimientos con menores posibilida -! 
1 

des reduzcan su acción a alimentar a las universidades regionales con¡ 

egresados del ciclo preparatorio, además de atender ciertas carreras - · 

subprofesionales, principalmente de carácter técnico, adecuadas a las 

necesidades de las diversas regiones. 

4. - De acuerdo con el criterio anterior, la determinación de los -\ 
¡ 

aumentos subsidios se hariá atendiendo; a) la clasificación de las enti ,¡ 
dades atendiendo a su carga fiscal por habitante, con lo que el Gobiern,i, 

·----~ed~~-~I participariá con porcent~1r::_~-~-~~..:'.~.~ .. ~~~?-~~ ~Ü"/~ de los ªlj~~J 



tos convenientes a los presupuestos de las diversas instituciones; 

b) la atribución de carácter de regionales a las universidades de J~ 

fisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosi: Sonora, Veracruz y -

Yucatán, por las razones ya expuestas; c> se proyectada que para -

las universidades regionales los porcentajes federales de participa

ción determinados, se aplicaran a elevar el gasto promedio anual por 

alumno hasta alcanzar en dos etapas -por ejemplo, en los años de -

1965 y 1966- el que tiene actualmente la U.N.A.M.; d) para las uni

versidades e institutos de importancia local, se fijada la meta de coQ_ 

peración, a la brevedad posible, para un gasto promedio anual por --

alumno algo mélyor a mil pesos, a precios constantes, o sea el de la

educación intermedia en el Distrito Federal, en 1960; e) según la --
- -

apreciación del esfuerzo que se atribuya a los gobiernos locales en -

materia educativa, y poderando las necesidades con la experiencia -

obtenida en este campo de trabajo, se modificari'án las cifras resul -

tantes para algunas instituciones. 

5.- No deberia fomentarse la proyección y construcción della

madas ciudades universitarias. No son funcionales y su costo es -

muy elevado. Debe promoverse la forrm ción, en cada universidad -

en que no exista, de un Departamento de 1 nvestigaciones que, en vez 

de repetirse con objetivos idénticos en cada una diversifiquen sus ac

tividades según las condiciones sociales, culturales y económicas de 

las respectivas regiones. 

6 .- Todas las consideraciones procedentes, hacen reconocer la -

_J_'!!_e_()rtancia y la urgenc!a de intentar llev~~--ª~~~~~·-~ ___ la brevedad posi=-



ble, la Planificación de la Enseñanza M•3dia y Superior, Técnica y 

Universitaria, único medio idóneo y suficiente para integrar un -

sistema que responda a los imperativos del desarrollo cultural, 

social y económico de México. 

7. - Campañas. Es necesaria la organización de campañas p~ 

ra convencer a los sectores económicamente solventes -industria, 

banca y comercio- de la indispensable necesidad de su participación 

y cooperacción financiera para impulsar eficazmi:mte el desarrollo -

- de la educación superior~ como condición básica para el efectivo in

cremento del producto nacional real, del ingreso nacional, del poder 

adquisitivo y de la correlativa elevación de los rndices de seguridad -

social. 

8. - 1 mpuestos. Eventual mente, el Estado puede confrontar la -

necesidad imperiosa de arbitrarse especifica mente de nuevos ingre -

sos -para el propósito en cuestión-gravando, preferentemente, de -

terminadas lrneas de la actividad bancaria, comercial e industrial. 

9.- Patrimonio. Por lo que se refiere a la Universidad Nacional 

Autónoma de México, se sugiere la conveniencia de revisar su patri

monio para ver que éste no constituye un conjunto de bienes de "m~ 

nos muertas", sino que se transforme en fuerza viva de producción, 

desde el punto de vista financiero. 

10.- Colegiaturas. Se sugiere, además, la conveniencia de que, 



reconociendo el Estados u papel tutelar para los sectores económi

camente débiles de la población -de la que llegan elementos trpica -

mente representativos a los estudios superiores-, qua no ejerza -

una ayuda igual, indiscriminada, al beneficiar a todo estudiante -

con colegiaturas puramente simbólicas -que deja inclusive de ser

eficaz para los más necesitados-. En relación con esto se propone -

un sistema combinado de arbitrios por concepto de colegiaturas -

'Jfuertes", de reducciones o dese uentos, y de becas. Una propor -

ción de éstas no meramente eximirra del pago de colegiaturas sino-

que procurarla ingresos para el beneficiario. 
i 

-- - --------------------....; 

11.- Negocios auxiliares. Se recomienda una revisión de los -

diferentes servicios qua las instituciones de enseñanza superior -

prestan a profesores y estudiantes, para lograr que aquéllos, sin -

perder su carácter, puedan significar una fuente de ingresos -aun 

si no cuantiosa- a favor de las propias instituciones. 

C. ESPECIALES 

Como la función educativa no es autónoma sino que forma par

te del engranaje oficial; como dicta función resulta afectada positiva 

o negativamente por los aciertos o errores de la Administración Pú

blica, y considerando que el monto de los recursos disponibles para 

la tarea educativa está rntimamente ligado a una serie de factores tales 

como la carga fiscal por habitante, la significación del producto na -

cional bruto, el ingreso por capital, etc.~· es deseable·y--ñecesaria la -

superación de las normas, criterios y polil:ica aplicados a otros ren -



glones de la actividad pública. 

Por ello estas Conclusiones tienen que referirse también a -

campos extra educativos de la obra gubernamental. 

Las medidas que se expresan a contin uaci6n, se refieren a ór

ganos del Poder Ejecutivo. 

1.- Administraci6n Pü~lica. Se considera que un proceso de -

aplicación progresiva de los principios, métodos y técnicas de esta - t · 

disciplina en la planeaci6n, desarrollo y reajuste de los programas de 

nuestro Gobierno, contribuiriá sin duda a una mayor eficacia en la -
--------------·-

proyección y rendí miento de la obra que se lleva al cabo. 

- -- ·---------- --· . ------------ -- --- ------------¡ 

2.- Es indispensable y urgente que a las funciones de adminis -

tración en general, y concretamente en las de planificaci6n, inver -

sión y dirección administrativa, se incorporen los Administradores -

Públicos como representantes de una nueva especialidad profesional. 

Los abogados han dado un gran impulso al derecho público y al desa -

rrollo de ta función gubernamental. Los Economistas, 1 ngenieros, -

Contadores Públicos y otros técnicos, a su vez, han contribuido en -

forma significada al progreso del país. 

Los imperativos del desarrollo económico y social demandan ahQ_ 

ra la integración de equipos y cuadros técnicos en los que el Adminis

trador asuma las tareas de responsabilidad que competen a su especia

lidad, en colaboración armónica con otros profesionales. 

3.- Coordinación. Se sugiere la conveniencia de efectuar los n~ 



cesarios estudios por parte de la Dirección de Planificación de la Se

cretariá de la Presidencia, para lograr una efectiva coordinación de

todos los planes que en el orden nacional, regional, estatal y muni<J 

pal, emprenden los diferentes gobiernos. 

4. - Desarrollo económico y social. Se recomienda que todo plan 

de desarrollo económico o social sea concebido y ejecutado de acuerdo 

con los principios, métodos y técnicas de la administración pública, -

a fin de garantizar, en lo posible, una acertada dirección y coordina -

ción administrativas en las distjntas fases del proceso de su proyec -

ción ejecución, evaluación y reajuste. 

-- 5.- DireECióri--aamiriTstraliva-.-sesuglerela convenienciá de que 

la Secretariá de la Presidencia asuma !a responsabilidad de iniciar, -

encauzar y estimL•lar en los demás organos del Gobierno, el estableci

miento de cuadros técnicos permanentes de dirección administrativa, -

que propugnen por una mejor organización, coordinación y rendimieQ_ 

to de los respectivos servicios. 

6. - Gasto pí1blico. Se sugiere la conveniencia de que la Secreta

ría de la Presidencia proceda al estudio de las medidas necesarias para 

ampliar el radio de acción y control de sus Direcciones de 1 nversiones 

y de Vigilancia y Control de 1 nversiones y Subsidios, de modo que es - ; 

tos dos órganos no sólo intervengan en el manejo de los fondos de in -

versión püblica sino en el de la totalidad del presL•puesto de egresos de. 
1 

la Federación, a fin de dar unidad y máxima importancia a la función -[ 

__ reguladora y_de controldel gasto püblico a cargo del Ejecutivo. \ 
1 

h:..-



7 .- Procede aprovechar el interés expresado en forma reitera -

da por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es

tado, para promover y coadyuvar a la capacitación del personal públi

co. 

8.- La importancia de una polrtica de personal -jL6 ta y equita -

tiva- hace aconsejable que los derechos y beneficios otorgados por el 

Estatuto Jurrdico alcancen a todos los trabajadores, inclusive a los -

de la Secretariá de la F residencia. En ésta, como en las demás, es

compatible la situación especial·de un personal "de confianza" con -

la_ de un sector mayoritario de personal "de base". 

D. OTRAS RECOMENDACIOJ\!ES 

Durante la última Reunión General del Consejo Nacional Técn.!_ 

co de la Educación, celebrada en noviembre de 1962, el licenciado -

Manuel Bravo, distinguido profesor de la Ese uela Nacional de Econo

miá de la l'. N.A. M., y funcionario consultor del Banco de México, 

S. A., fué invitado para presentar algunas observaciones sobre el -

desarrollo económico de México, en relación con el tema de Capacita

ción para~ Trabajo. 

La importancia de los puntos de vista expresados por dicho pro -

fesional, obliga al sustentante a referirse a la esencia de algunas de 

sus Recomendaciones,. las que hace suyas en este capitulo de Con -

el usiones, y que son las siguientes: 

_________ l_.:_S~_efi_er~a la n_ec(3sidad d~Ja ampliación de los recursos in~ J 



titucionales para fines educativos y de adiestramiento. 

2. - Acerca del 6pti mo aprovechamiento de los recursos disponi -
i 

bles, por medio de la planificación, para aumentar la productividad mis: 
-¡ 

ma del gasto educativo. 1 

3.- Sobre la definición de los diferentes tipos de educando que se 

espera formar en el sistema educativo y, consiguientemente, la deterllJ] 

naci6n de la clase de procesos para lograrlo. 

4. - Trata de la necesaria sensibilización de-toda la-jerarquía de--

trabajadores de la educaci6n por la responsabilidad involucrada en tan-; 

alta tarea. 

5.- Se refiere al uso de los instrumentos adecuados de comuni

cación para fines educativos o sean los instrumentos de trabajo del 

magisterio. 

¡ 
6.- Sobre las negociaciones para el desarrollo de un sistema que 1 

_combine la responsabilidad pública con la privada, sobre todo para fines) 

de adiestramiento. 

7 .- De la cooperación a la mayor urgencia relativa de atender a -
i 

la necesidad de elevar la productividad de la poblaci6n campesina r:nexi- ¡ 
' cana. 

Contiene el trabajo mencionado una serie de consideraciones y 

--------~-~~~mendaciones de carácter ec~-n~~-i~~ y de gra_~--~~-portancia ~:ne -=-..J 
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