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P R O 1 O G O 

Intentamos desde nuestra época un acercamiento al inquieto

siglo XIX mexicano, para despues de analizar los programas educativos 

anteriores al año de 1867 1 poder situar y valorar en su momento la -

obra educativa de Gabino Barreda, 

Lejos ya de la época d& lucha contra el positivismo, que -

fue la que vivió el grupo del Ateneo, podemos tener un juicio menos -

parcial de la reforma educativa emanada del gobierno juarista, así -

como un panorama más alto que nos permita conocer mejor la trascende.!!, 

cia de su reforma educativa, 

El tema escojido reclama un estudio luborioso y profundo, -

por lo que queda aquí solo esbozado, ya que su interés exige una ate!!. 

ción completa dado el extenso material del que se pueden derivar re-

flexiones múltiples y de gran importancia, El historiador hallará en 

el estudio del sistema educativo impuesto por Barreda las bases indi,!! 

pensables para poder construir con solidez, casi medio siglo de la -

historia de Uéxico independiente, 
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C A P I T U L O I, 

~ ~· DATOS BIOGRAFICOS J. AliBIEllTE CULTURAL 

Aún no alcanzaba nuestra nación su independencia política, cuan
do en una de las provincias cercanas a la capital, veía la luz priiera el
que había de ser el introductor del positivismo en México, 

De la ciudad de Aguascalientes ere originaria la madre, que lle
vaba el apellido de Flores Alatorre, Su padre, originario de Guanajuato,
se llamaba Antonio Barreda, procedía de familia castellana, y era capitán• 
en servicio del ejército español, (1) Parece ser, según lo dan a enten-
der diversos historiadores, que a la Guerra de Independencia, que tan dura 
fue, en aquella ciudad minera, se debió el que la familia se trasladara a• 
Jl.tebla de los Angeles, En esta ciudad, el 19 de febrero de 1818 nació Ga• 
bino Barreda, (2) Su niñez se desarrolló en esta rica y culta urbe, en -
donde realizó sus primeros estudios, 

Hay que reflexionar un poco sobre el ambiente en el que se desen 
vuelve una persona para poder entenderla. Como carecemos de datos exactos 
al respecto, vamos a fijarnos únicamente en el ambiente cultural que en -
aquellos días existía en dos ciudades: Guanajuato y Puebla, La primera -
fué uno de los centros en que se apreciaba un fuerte deseo de renovación • 
científica, enfocado en especial hacia las ciencias naturales y la medici
na, Ejemplo de ello es el hecho de que, tras incansable lucha, se logró• 
que allí se establecieran (1829) cátedras de física y química y de que, -
además se hicieran esfuerzos para tenerlas lo más que se pudiera a la altu 
ra de las europeas para lo que se trajeron de Francia, libros e instrumen: 
tos para sus laboratorios, (3) 

En la ciudad de Puebla las cosas eran semejantes, Desde finales 
del siglo XVIII se establecía en uno de sus hospitales, el de San Pedro, -
un Anfiteatro de Anatomía, para que los jóvenes médicos poblanos pudiesen
hacer semanariamente disecciones. En 1802 ya tenía fundada una Academia -
de Medicina, Anatomía y Farmacia, y en 1817 sostenía la Cátedra del Arte -

(1) Escuelas Laicas, Textos y Documentos, Héxico, D.F., Empresas Edito
riales, S,A,, 1948:-P:-108, 

(2) Emeterio Valverde Téllez. Bibliog!'afía Filosófica llexicana, León, -
Oto,, Imprenta Jesús Rodríguez, 19~P· 108, 

(3) Fernando. Ocaranza, Historia~ la lledicina !:.!! liéxico. !.léxico, 
1934, p, 140, 
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de Partear que funciona 25 años antes que la de la ciudad de l!éxico, Allí 
fue donde mejor acogida tuvo la expedición de la Vacuna, (1) 

En Puebla había nacido en 1755 el ilustre doctor Luis de llonta-
ña, renovador incansable de la medicina, como probaremos más adelante, De 
Puebla era también Raudón, el famoso cirujano de principios del siglo - -• 
XIX, Y finalmente, era allí en la Angelópolis, donde más se imprimían - -
obras de medicina, fruto muchas de ellas, de las investigaciones que se -• 
realizaban, Unas con éxito, las más sin él, pero lo importante era el es
píritu auténticamente científico que las animaba, 

En suma, un pensamiento de inquietud científica latía en el am-~ 
biente de nuestras provincias, en donde Barreda iba despertando a la vida, 

Discrepan los historiadores y algunos no dicen nada respecto al
lugar en que hizo los estudios preparatorios. Valverde y Téllez nos afir
ma que todos los realizó en Puebla, en tanto que otros nos aseguran que v.!, 
no a San Ildefonso de J;éxico a hacerlos. Eran aquellos tiempos de verdade 
ra anarquía cultural, producida por los problemas políticos que estaban .: 
viviendo, Hacía apenas nueve años, que l!éxico era una nación independien-

, te y ya un imperio había pasado a la historia, junto con los primeros pla
. nes de gobierno, 

La constitución del año 1824 que regía a la nación ya como repú-
, blica independiente, se enfrentó al problema educacional un tanto marginal 

mente, Por eso los primeros planes sólo fueron intentos bien intenciona-: 
dos de abordar el que ya desde entonces se perfilaba como un gran problema 
nacional: la educación popular, Así lo había comprendido Fray Servando Te 
resa y Mier cuando acon~ejó la formación de un plan general de enseñanza : 
para toda la República, Sin embargo, las urgencias de la política inter-
na, la lucha por el poder, colocab~ a la instrucción pública en segundo -
plano, 

No sabemos exactamente en que año inició sus estudios Gabino Ba
rreda, Si fue en 1833, año en el que Valentín Gómez Farías suprimi6 la -• 
Universidad, debió haberlos comenzado en el Edificio del Hospital de Je- -
sús, pues ahí se hallaban establecidos los estudios preparatorios, Si fue 
en el año 1834, bajo el régimen santanista, debió habe~ ingresado al cole
bio de San Ildefonso, éste ya había dejado de ser el colegio de San Ilde-
fonso de la Compañía de Jesús, desde el año ,.le 1767, 

(1) Joaquín J, . IZ¡µierdo, Raudón. Ciru.iano poblano de 1810. l!éxico, -
Ediciones Ciencias, 1949-;-p.?60:80, 237, -- - -



3, 

Terminados sus estudios preparatorios, Barreda decidió estudiar
la carrera de leyes, Para entonces el establecimiento de Jurisprudencia • 
que constituyera G6mez Parías, volvía a fUncionar dentro de la restableci
da Nacional y Pontificia Universidad,· 

La carrera de jurisprudencia la cursó Barreda en forma brillante 
según afirman sus biógrafos, Esto podrá comprobarse cuando puedan verse -
los.documentos que cotienen las boletas de sus exámenes que sabemos exis--
ten.~( . 

A pesar de sus sobresalientes estudios, no quiso Barreda obtener 
el título de abogado, porque no le interesaba ejercer tal profesión, A -
una inteligencia tan eminentemente científica como la suya, deben haberle
repu¡¡nado disciplinas en las que la metafísica y la teología dominaban la
cátedra, Sin embargo, aquella preparación, aquellos conocimiento? adquiri 
dos ahí, le dieron las bases para poder comprender mejor la lógica de Com
te, y al mismo tiempo le dieron la preparación necesaria para elaborar su• 
reforma educativa, A Barreda se le llegó a llamar 11 la mente mejor organi
zada de los pensadores de Juárez, 11 

Gabino Barreda fue un hombre que vi Vi&· .sú 1épcc¡r .participando· .en
el~ l en toda su integridad; las inquietudes de su ambiente le fueron pro-
pias y las sufrió tal vez con más intensidad que ninguno de los científi-
cos del momento, Por ello su inquietud de saber, por ello el abandono de
su título de abogado y su búsqueda de les verdades científicas, 

La medicina, tanto en su aplicación como en su especulación cien 
tífica, estaba en plena renovación, Ya se sacudía de la cadavérica tutela 
de Hipócrates, Galeno y Avicena, ya iba tambien abandonando a Haller y a -
Broussais y los substituía por llrichet y Hagindie. l'.iraba hacia Francia y 
de ella recibía no solo los libros e instrumentos que en toda Europa se -
usaban sino algo más valioso aún, el espíritu científico que la agitaba e.!! 
tonces, 

La medicina e:i. Jiéxico había iniciado sus primeros pasos renovado 
res al fundarse, en 1770 por orden del rey Carlos III, el Real Colegio de: 
Cirugía, En él se empez6 a dar categoría a la cirugía, despreciada por -
los médicos de la Universidad, Este Colegio funcionaba en el Hospital - -
Real de Indios en donde se habían hecho exprofeso salas de disecciones y -
anfiteatro, Allí se estudiaba: ~natoCTía, fiziología (entendida s61o como
uso de partes), Operaciones (especialmente vendajes, suturas, etc,), olí• 
nica quirúrgica, elementos de medicina legal y m~s tarde obstetricia, Y -
allí mismo, el Dr. José llumont daba nuevo rumbo a la anatomía, (1) 

(+) Estos y otros importantes documentos, están en poder de la Sra, Dolo
res F. Valdez Vda. de Lanz Duret, Lamentamos que no nos haya permit,i 
do verlos, 

(1) J, Izquierdo, QP• cit, p, 131, 



La labor de este colegio era obstaculizada por el protomedica-
to, que veía en los nuevos estudios la pérdida de su poder controlador de 
la medicina en la ilueva España, Ya ~niciado el siglo XIX, en 1806 el Dr. 
Luis de Eontaña, maestro de vísperas de líedicina en la Real y Pontificia
Universidad y autor de interesantes libros de medicina, vislumbraba la im 
portancia de la física y la química en la nueva fisiología, por lo cual : 
pretendió el establecimiento de una cátedra de clínica interna, cosa que
na logró, teniendo que conformarse con la de clínica externa que daba en
el Hospital de San Andrés, 11 ¡0jalá, decía, que todos los jóvenes antes -
de oir los elementos escolásticos de medicina y cirugía se prestasen a la 
práctica clínica en los hospitales, en dond,:. los ojos y todos los demás -
sentidos dan la esencia que no da el oído y eñdoñdeel hombre vivo pre-
senta la naturaleza:-::-como no la pueden ver jamás los que la ven en los
tristes despojos del muerto o en los que en los libros estampa el arte de 

· la imprenta11 • (1) Hontaña llegó a fundar socicd.ades secretas para el e! 
tudio de la medicina. 

La situación llegó a ser esta: oficialmente el pensamiento médi 
co seguía a l!ipócrates y Avicena, derivando lentamente hacia Haller en .: 

. tanto que ·e1 de los·médi~os y cirujanos particulares estaba ya al lado de 
Europa a través de Francia, (2) 

Existía un verdadero clamor por la reforma de la medicina al -
realizar !léxico su independencia, por ello el Congreso de 1822 pidió al -
Protomedicato un plan de reformas, que comprendía la formación de una --
Junta de Salud Pública y el establecimiento de un Colegio de Estudios !.!é
dicos fuera de la Universidad. Pero por obvias razones el protomedicato 
no lo hizo. Sin embargo, poco después, uno de sus miembros, el Dr. Fe- -
bles pedía la unificación de los estudios médicos en toda la República y
la de profesiones bajo el título de: 11llédico-cirujano11 , 

El movimiento estaba iniciado, en 1830 nacía la Sociedad I!édica 
Universitaria y poco después se decretaba la supresión del caduco y retró 
grado Protomedicato, -

El año de 1833 cuando Gómez Farías suprime la Universidad y or
dena (23 de octubre) la fundación del establecimiento de Ciencias l!édicas 
(uno de los seis dispuestos) se le da por edificio el que había sido Hos
pital de Betlemitas y que a la sazón ocupaba el Colegio llilitar, 31 16 • 
de noviembre se fueron los mili tares al Castillo de Cha¡mltepec y el 27 -
del mismo mes se abrió el Establecimiento de Ciencias Médicas, (3) (27 

(1) 

(2) 

. (3) 

Ibidem. Cap, VIII y XIII, 

F. Ocaranza, QP• &t• p, 137, 139, 

José !1a, liarroquí. La ciudad de México, 2 V. I.!éxico, Aguilar Vera 
y Cía,, 1900, I-611:--- - --. 



(27 de noviembre). Para entonces se tenía ya el plan de estu 
noviembre), Para entonces se tenía ya el plan de estudios y se había nom
brado a los maestros, helos aquí: 

Director, Dr. Casimiro Liceaga; Subdirector, Dr. José liaría lle!!l 
tez¡ Profesor de anatomía, Dr. Louis Jecker; Prosector de anatomía, Dr. -• 
Salvador Rendón; Prosector de fisiología, Dr. J.íanuel Carpio; Prosector de-:
patología externa, Dr. Pedro Escobedo; Prosector de ratología interna, Dr. 
Ignacio Erazo; Prosector de clínica externa, Dr. Ignacio Torre; Prosector
de clínica interna, Dr. Francisco Rodríguez Puebla; Prosector de materia -
médica, Dr. Isidoro Olvera; Prosector de obstetricia y operaciones, Dr. Pe 
dro del Villar; Prosector de medicina legal, Dr. Agustín Arellano; Prosec: 
tD!r de farmacia, Dr, José Ha, Vargas, (1) 

Basta leer las materias que se daban en el plantel para entender 
de inmediato la reforma efectuada en los estudios de medicina, 

Y si nos fijamos en quienes fueron la.-; personas que formaron el• 
personal docente, notaremos, que muchas de ellas habían sido miembros de -
aquella instituci6n revolucionaria de la medicina, que fue el Real Colegio 
de Cirugía. Para probarlo bastan tres: Casimiro Liceaga, Pedro Escobado y 
Leopoldo Río de la Loza, 

Viendo los nombres de todos los que allí dieron su tiempo y sus
conocimientos a los jóvenes de entonces, caemos en la cuenta de que se - -
había escogido lo mejor que J.léxico tenía. 

Pero, esta institución duró poco, Un año después, cuando Santa
na volvió al poder y restableció la Universidad con el nombre de llacional
y Pontificia Universidad de México, los Establecimientos fundados por or-
den de Gómez Farías fueron suprimidos, pero afortunadamente sólo de nom- -
bre, pues lo cambiaron por el de Colegios, que en el caso que nos ocupa se 
tituló de líedicina, siguiendo de director Casi miro Liceaga quien sigui6 la 
misma política de escoger a las personas mejor preparadas, Así vemos que
en 1838 ya eran maestros, el Dr. J, Villa, en patología interna; el Dr. P.!!; 
blo l·lartínez del Río en obstetricia y otros más como Hegervich, Ladislao -
Pascua, José lía, Vértiz, José llaría Terán, etc., etc,, en diferentes ramas 
de la medicina, (2) 

El Colegio pasó todavía por cambios que afectaron: su edificio,
pues en 1836 cambió al hospital del Espíritu Santo y en 1839 al antiguo~ 
Colegio de San Ildefonso; su nombre, se le llamó en 39, Escuela de l!edici
na y en 42 otra vez Colegio; sus planes de estudio, tanto en el bachiller_! 
to como en las facultades. De éstos es interesante señalar, que se exigió 
por primera vez que los estudiantes cursaran en el bachillerato un curso -
de gramática inglesa, 

(1) F. Ocaranza. Op, cit. p, 148, 
(2) Ibidem. p. 146=15"'4."" 
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Los cambios en el bachillerato no afectaron ya a Gabino Barreda, 
pues él lo había cursado mucho tiempo atrás. 

Para el año de 1843 fecha en que ingresó al Colegio·de Jledicina
nu¡rntro biografiado, seguía de director Dn •. Casimiro Liceaga, era subdire.2. 
tor el Dr. llanuel Carpio y dictaban las cátedras de: química médica, el ..... 
. Dr •. Leopoldo Río de la Loza y física médica el Dr. ~adislao Pascua, En --
1845 cuando ya cursaba Ba:¡-reda el tercer año de medicina, el Dr. Rafael L_E 
cío. y el Dr. Francisco Ortega eran" adjuntos'. a la cátedra de química médi-
ca, (1) 

Las materias a estudiar en.aquel tiempo era~, salvo ligeras va~ 
riantes, las mismas que seíialamos en el Establecimiento de Ciencias médi-

. cas, 

El bachillerato que Barreda había hecho antes de entrar a leyes, 
,era de tipo humanista, por lo que se vio obligado a estudiar en la Escuela 
,de J.!inería las materias que le faltaban, como la química, Algunos de sus
biógrafos nos hablan de sus enciclopédicos conocimientos,. pensamos que po
siblemente aprovechó su estancia en la citada escuela para estudiar otras
materias en las cuales sobresalió después, como por ejemplo matemáticas y
ciencias naturales, 

Sus estudios en el Colegio de l!edicina ( Sn, Ildefonso) fueron -
tan brillantes como los de leyes que allí mismo había realizado años an- -
tes. Aiurano notable tuvo la amistad de distinguidos maestros y condiscípu 
los, personas que a su vez han pasado a la historia· de la cultura en Héxi: 
co, maestros y condiscípulos que años más tarde se convertirían en los-.
más fieles seguidores de su ideología. Detalles r.1ás precisos de su estan
cia en l!edicina los tendremos cuando aparezca su expediente que falta en -
el Archivo de la Escuela de lledicina de la Uni ver si dad. 

Cuando más entregado se hallaba a los estudios, vino a interrum
pi~los la guerra con los Estados Unidos (1847), Barreda dejó los libros y 

:.empuñ6 el fusil para defender a su patria, con gran feJL>Vor nacionalista --
(2) . . .. . 

; ' . 

F\!e hasta finales de la guerra, cuando dada su categoría de est_E 
-diante del último año de medicina, se requirieron sus servicios como ciru
.jano del' ejército, al igual que los de sus -~ompañeros y maestros, Ejemplo 
de ello fue el Dr. Casimiro Liceaga, quien en aquel tiempo dejó la direc-
ci6n del Colegio de l!edicina para ocupar· k del Cuerpo líédico Uili tar. (3) . - .... ··- .. . . 

(1) F. Ocaranza, QP• oi t, p. 155-157 • 

(2) Juan Somolinos Palencia. Francisco Flores. Eé:cico, Universidad lla-• 
cional Autónoma de México, 1962 •. Tesis pr~~-enta~a a la Facultad de -
Medicina, p, 55, 

(3) F, Ocaranza, QP• cit. p, 154• 



• - l ('- .___,. -- -

La guerra termin6 1 dejando en el corazón de todos la amargura de 
la derrota y el dolor inacabable de la patria mutilada. Barreda tuvo en-
toncas la oportunidad de march<!l' a Francia y allá se fué, atraido por el -
prestigio de la nación que estaba en la cima del mundo, respecto a lamed'.!:, 
cina, nación a la que los científicos mexicanos admiraban desde tiempo - -
atrás a través de los textos que de ella venían. 

La Francia que él conoció fue la de Napoleón III que ese año de• 
1848 había sido declarado emperador. ¡Qué lejos estaba entonces de imagi
nar que los ejércitos de aquél, hollarían el suelo patrio y pondrían en P! 
ligro la independencia de iiéxico ¡ 

En París, Gabino Barreda se dedicó a1 estudio de la medicina y -
al de otras ciencias, Pero no había en todo esto nada excepcional, hasta
que un día, el médico mexicano Pedro Contreras Elizalde lo invitó a oir en 
el Palais Royal las conferencias del filósofo que conmovía a Francia: - -
Augusto Comte. El impacto de Comte en ambos fue decisivo. Contreras Eli
zalde fue desde ahí, su ferviente discípulo, por lo que se le ha llamado -
el primer positivista mexicano, Gabino Barreda escuchó al filósofo, y au~ 
que no llegó a ser propiamente un alumno suyo (1) 1 la nueva lógica de Com
te lo convenció. Le satisfizo a tal grado, que la estudió profundamente y 
la aceptó con toda sinceridad, como la única filosofía capaz de llevarlo -
al conocimiento racional y científico de la verdad. 

El alcance de este suceso, fue para Jiéxico extraordinario. Pues 
de aquellas conferencias en el Palais Royal, saldrían las bases para el -
cambio de pensamiento que iba a operarse en J.!éxico y que llevaba involucr~ 
do la trascender.tal obra realizada por el gobierno juarista: la reforma -
educativa. 

El año de 1851 regresa al país Gabino Barreda trayendo en sus ID_!:: 

letas los seis tomos del Cours de philosophie positive que escribiera Com-
te, --- --- ---

Su primera actividad fue obtener el título de médico-cirujano. -
Hasta estos momentos, la medicina domina e. la filosofía, en nuestro biogr,!:: 
fiado. Pero Barreda no es el científico egoísta que quiere los conocimien 
tos para sí, para su triunfo personal, por el contrario, lo que es y lo _: 
que sabe 1 va a darlo a líéxico en tres formas: a través de la cátedra, en -
el ejercicio de su profesión médica y final~ente en su programa de reforma 
educativa, 

Poco después de obtener su título de médico-cirujano, entra a -
oposiciones y obtiene las cátedras de: filosofía médica e historia natural 
médica. (2) Al mismo tiempo ejerce con gran devoción y acierto su profe-

(1) J.loisés González navarro. "Los positivistas mexicanos en Francia", Re 
vista de Historia Mexicana, v. IX p, 119-127. 

(2) J, Somolinos, .QP. cit. p. 56. 
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si6n, pues tiene la mejor preparación médica que en su época se podia te-
ner y una extraordinaria inteligencia, 

Jlientras ejerce la medicina y dicta sus cátedras, la política en 
}léxico continúa tan álgidamente inestable como en los períodos anteriores, 
Herrera y Arista se suceden rápidamente, hay un período de dictadura que -
rige varios años en el que vuelven a sonar nombres funestos al país como -
el de Santana e incoloros como el de líartín Carrera; hay presidentes inte
rinos como Juan Alvarez y presidentes sustitutos como Ignacio Comonfort -
que luego lo es constitucional, 

Se promulga fo Constitución de 18 57 y se produce la inmediata -
reacción a ella. El partido conservador se moviliza reaccionando contra -
ella por su contenido anti-clerical, Cae Comonfort y Benito Juárez presi
dente interino, es sostenido como líder del partido liberal, Los conserv~ 
dores tras encarnizada lucha logran colocar como jefe provisional de su g<> 
bierno al Gral, Félix Zuloaga, al que van sucediendo Robles Pezuela, José: 
Ignacio Pav6n, Jiiramón y su sustituto Zuloaga que está en el poder hasta -
diciembre de 1860. 

En 1861 Juárez ya como presidente constitucional, en ocasiones -
en la ciudé!d de liéxico, como cé!pi tal de la república, o en los diferentes
estados a los que.la guerra lo va a ilevar, será el jefe del gobierno repu 
blicano y liberal, -

Aunque no conocemos en detalle hs actividad es políticas de Gabi 
no Barreda en el período 1851-63, es indudable su afinidad con el partido: 
liberal y su adhesión a la Constitución del 57, Pese a que él era positi
vista, doctrina diferente al liberalismo, su simpatía con los que formaban 
el partido liberal, era absoluta, según lo prueba su actitud frente al Pª! 
tido conservador imperialista y su unión y cooperación con Juárez, 

¡Qué sentimientos tan encentro.dos deben haberse agitado en el al 
ma de Barreda¡, Francia le había dado lo mejor de su cultura, en eila ha: 
bía encontrado un nuevo sentido de la vida, pero al mismo tiempo, de ella
venía el ultraje máximo, Cuando Juárez ( 1863) salo de la capital obligado 
por la llegadc del ejército fr.'.!ncés, él abandona sus cátedréls y su client~ 
la para acompañarlo hasta Querétaro y mientras el presidente se dirige a -
Sn Luis Potosí, declarada capital de la República, se retira a Guanajuato
en donde ejerce la medicina, 

Gabino Barreda no es el político, es el ideólogo, por ello mien
tras I!aximilio.no está en el país, vive retirado, en espera del momento en 
que pueda hacer algo por su patria, 

Tras la muerte de f.laximiliano que contempla hierático, con la -
firmeza del hombre que ha probado por dos veces el dolor de la invasión ul 
trajante de la patria y que para entonces ya está en plena madurez, tiene: 
la oportunidad de decir lo que piensa al sor invitado a pronunciar el dis-
curso del 16 de septiembre de 1867 en la ciudad de Guanajuato, · 

Este discurso que analizaremos en páginas siguientes, sonó a mu-



chos kilómetros de distancia y fue la razón por la que el presidente Beni
to Juárez lo hizo volver a i:b:dco, 

Ya en la capital fue invitado por el liinistro de Educación Jlartí 
nez de Castro para formar parte de la Junta que haría el proyecto de la re 
forma educativa de JiéJjco, -

Ahí es, ante esa labor que se le ha propuesto, donde él va a dar 
el cien por ciento de lo qué es. Conocía por haberla vivido, la anarquía
de la educación en el país, sabía como lo hemos venido probando, de sus -
atrasados m6todos de estudio, de las constantes modificaciones en los pla
nes, de la falta de edificios adecuados, y pensaba ciue la ideología en que 
se basaba la educación popular, era ya anacrónica. Sobre estas bases va a 
realizar su obra reformadora, 

De esta época ciuc tan intensm:iente vive Barreda, son sus traba-
jos de investigación médica realizados en colaboración con el eminente Dr. 
Ignacio Alvarado en sus cátedras de fisiología experimental, Juntos prepa 
ran el nuevo plan de estudios de la Escuela de Jiedicina, que se organiza: 
conforme a los estudios médicos de Francia. (1) Ya desde 1833 los textos 
en que se estudiaba en 1:éxico eran franceses 5 por esto dice el Dr. Fernan
do Ocaranza que "la cultura médica mexicana hundía su raigambre en la fra.!!. 
cesa", 

A cargo de Gabino Barreda queda la cátedra de patología general
cuyos apuntes, dos décadas más tarde, publicarán sus discípulos. 

En estos años, el ejercicio de la medicina va ocupando un segun
do plano en su vida, mientras los primeros intereses vienen a ser los de -
la enseñanza, La enseiíanza ejercida en tres aspectos: Planeación de la -
educación popular en todos sus grados y dentro de esto, la máxima de sus -
obras que fue: la fundación de la Escuela Macional Preparatoria, Segundo, 
la enseñanza propiamente dicha, la personal dada a través de las cátedras
de :ógica y moral, actividad que es para él la más interesante, pues a tra 
vés de ella logra lo que tanto anhela, divulgar la filosofía comtiana, re: 
formando así el pensamiento en J:éxico, 

1· ero la cátedra en la escuela .le fue estrecha y entonces sali6-
a conquistar más amplios auditorios a través de conferencias y publicacio
nes. Su elocuencia, su atrayente personalillad, la novedad de sus ideas y
su extraordinaria cultura, tan fuera de lo común, le permitieron tener un
gran número de se¡¡uidores. 

Fundó entonces ia Sociedad l!etodófila, por medio de la cual, lo• 
gró influir en el pensamiento de los estudiantes mexicanos haciéndolos - -
a~rptar como base filosófica de su vida el positivismo de Comte, 

(1) J, So]olinos. .QP• cit. p, 55, 
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El grupo de sus más íntimos ami¡¡os y discípulos lo podemos en-
contrar entre los que formaban aquella Junta encargada de la reforma edu
cativa y entre estos destacan los Díaz Covarrubias, que en el año de 68 -
se convertirían en sus cuñados al casarse Barreda con Adela Díaz Covarru
bias, (1) 

Con Elizarde Ramos lo unía a más de la amistcd que habían hecho
en París, la absoluta comunidad de pensamiento. 

Sus discípulos y seguidores fueron incontables, sus nombres lle
narían muchas páginas, Todos y cada uno de ellos en su ambiente y a tra-
vés del tipo de actividad que desarrollan, llevan la doctrina positivista
de Barreda a la historia, la literatura, el derecho, la medicina, la polí
tica, y en fin, no hubo una rama del saber en la cual el positivismo divul 
gado ?Or Barreda, (que era ya un positivismo un tanto mexicanizado 1 como: 
veremos) no estuviese presente, 

La obra impresa de Gabino Barreda es numerosa y abarca los más -
diversos temas, que van, desde la política hasta la filosofía, pasando por 
las matemáticas, la filosofía de las matemáticas, la medicina y la moral, 

Entre sus obras mas importantes por el alcance que tuvieron, se en- -
cuentran sus Discursos (cosa muy propia de la época) entre los cuales des
tacan la ya mencionado. "Oración Cívica". 3u discurso a la muerte del Dr,
Río de la Loza, el que pronunció en honor de Humboldt, su Carta al goberna 
dor del Estado de J.iéxico c. ;.iariano Ri va Palacio, numerosos opúsculos y po 
lémicas que publicaba la Asociación I:etodófila, Las sociedades científi-: 
cas que se forman son numerosas, entre ellas: la Academia de lledicina, la
Sociedad Jiédica Pedro :Ssco bedo, el Instituto Patoló¡¡ico iíacional, la Socie 
dad de Cirugía, la Sociedad de ~íedicina Interna, el InstHuto I!édico Hacia 
nal, la Sociedad Farmaceútica y la Sociedad Iietodófila Gabino Barreda; que 
dó proyectada la Academia de Ciencias y Letras para elevar el nivel cultu: 
ral de los profesionistas, que por el proolema econór.Iico de J.Iéxico, no ll! 
ga a establecerse, 

Hombre de gran prestigio entre sus contemporáneos, gozó de pues
tos preeminentes como lo fue el de Presidente de la Academia Hacional de -
líedicina, fue también diputado, y ya en el ocaso de su vida, ministro pl~ 
nipotenciario de J.!éxico en Alemania. Y estando allá representa a su pa- -
tria en distintos congresos internacionales como el de Correos, 

Regresó de Alenania en diciembre de 1880 ya viejo y cansado, me
ses después, o sea el 10 de marzo de 1881, muere en iiéxico, 

(1) Clementina Díaz de Ovando, José Díaz Covarrubias. ---- p. 15 
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C A P I T U L O II 

vrsmr RETROSPECTIVA DE LA LI:GISLACIO!l EDUCATIVA 

DE LA I!IDEPElTDEl!CIA A 1867 

Para poder volorar y centras las reformas de Gabino Barreda, es
importante hacer un bosquejo de lo que fue la legislación educativa ante-• 
rior a él, nuestro propósito será revisar las leyes y decretos más impor
tantes, que se dictaron desde la época de la Independencia, al año 1867;
ver el espíritu que los animó y la realización práctica que tuvieron, 

Los precursores de la Independencia, se dieron cuenta de su mco
munidad de ideales; éstos eran los del liberalismo que había producido la~ 
independencia de las color1ias Americanas y la. Revolución Francesa de 1789, 

Las ideas liberales, tuvieron gran influencia en !iéxico en el -
siglo 1"VIII 1 pues a pesar de la censura de la inquisición, llegaron a la -
nueva España. La misma Iuq_uisición es la llue informa i!Ue en líéxico son -
leidos libros heréticos provenientes de Francia y cita entre otras, a las
obras de Voltaire, D1Alembert, Descartes, !:ontes!luieu, Estas obras eran -
leidas sobre todo por la clase media ilustrada y tuvieron influencia educa 
tiva por medio de la cátedra, A este respecto se puede citar a Pablo !fo-: 
reno, llUien a principios del siglo XIX fue escuchado por Andrés Quintana -
Roo, Lorenzo de Zavala y otros discípulos; y al Cura Hidalgo llUe infundió~ 
sus ideas· a sus alumnos en el colegio de San llicolás, (1) 

También estas ideas se difundieron por medio de la prensa, l!Ue -
ya en la guerra de Independencia, no sólo era una hoja volante, sino que -
iba acompañada de un folleto con el i!Ue se procuraba educar al pueblo. (2) 
En conversaciones y discusiones el tema era frecuentemente el de las nue-
vas ideas, 

En síntesis, se puede decir que en la educación de la época, tu
vieron influencias al lado de la ideología escolástica de la Colonia, las
nuevas ideas de la ilustración, 

La legislación educativa de esta época, viene de dos fuentes, la 
emanada del gobierno español y la procedente de los movimientos revolucio
narios, 

La constitución que dictan las Cortes Españolas, el 18 de marzo-

(1) Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en Uéxico, 
3a, ed. J.Iéxico, Editorial Porrúa, S.A. ,1952, p. 168, - --

(2) Ibidem. p, 169, 

jl 
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de 1812 1 contiene importantes artículos referentes a la materia. (1) El
artículo 366, establece que en todos los pueblos de la monarquía se funden 
escuelas de primeras letras en las que se enseñe a los niños a leer, eser.!_ 
bir y contar y se les dé una breve explicación de sus obligaciones civi- -
les, 

J!ótese que se impone un catecismo cívico y no el de la religi6n 
católica, que era lo obligado anteriormente, 

I;l Artículo 367, dice: 11 así mismo, se arreglará y creará el núme
ro competente de universidades y otros establecimientos de instrucción, -
que se juzguen convenientes para la ense~anza de todas las ciencias litera 
rias y de las bellas-artes, El plan general de ense~anza será uniforme _: 
en todo el reino debiendo explicarse la constitución política de la monar
quía, en todas las universidades y establecimientos literarios, en donde -
se enseñen las ciencias literarias y políticas11 , 

Y el 369; 11 habrá una dirección general de estudios compuesta de
personas de reconocida instrucción a cuyo cargo estará, bajo la autoridad
del gobierno, la inspección de la ense:Ianza pública11 , 

El 371; 11 todos los españoles tienen libertad de escribir, impri
mir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia alguna ante
rior a la publicación, bajo la responsabilidad y restricciones que marca -
la ley11 , 

Además, hay un decreto anterior a la constitución, del 22 de en! 
ro de 1812 1 por el que: 11 se habilita a los oriundos de Africa, para ser ai 
mitidos en la universidad, seminarios, 11 etc, (2) 

La legislación española, por decreto de 23 de enero de 1813 ord! 
na la abolición de la Inquisición y establece tribunales protectores de la 
fe, aclarando que esta medida se toma en virtud de que la existencia de la 
Inquisición, está en contra de la misma Constitución. Así mismo habla d~
que se castigará conforme a la ley, a los civiles, y conforme a los 9áno~ 
nes religiosos, a los eclesiásticos que lean libros o escritos prohibidos• 
que sean contrarios a la religión y que se encuentren en una lista previa
mente aprobada por la Corte, (3) 

El decreto 17 de agosto de 1813: 11 prohi be la corrección de azo- . 

(1) Manuel Dublán y José J:a. Lozano. Legislación líexicana de las disposi 
ciones legislativas desde la Independencia, 27 Vals. Edici6n0ri:-: 
cial, Jiéxico, Imprenta del Comercio de Dublán y Chavez, 1878. I-377-
378, 

(2) Ibidem, I-348. 

(3) Ibidem, I-400, 
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tes en todas las enseñanzas, colegios, casas de correcci6n y reclusión y -
demás establecimientos de la monarquía· bajo la más estrecha responsabili-
dad, (1) 

Por otro lado, el movimiento insurgente crea la Constitución de
Apatzingán el 24 de octubre de 1814, que en su artículo 39 dice: 11 La ins·• 
trucci6n como necesaria a los ciudadanos debe de ser protegida por la so-
ciedad con todo su poder. 11 En su artículo 40 da libertad de hablar, mani
festar opiniones por medio de la imprenta siempre que no se ata,:ue al dog-

. ma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos. (2) 

La avanzada legislación española nacía cuando el pueblo mexicano 
había decidido luchar por su libertad, por lo que ya no tuvo vigencia, - -
pues fue hasta 1820 cuando el Virrey la puso en vigor, 

La le¡p.slación mexicana no especifica, no reglanenta aún nada so 
bre educación. -

Es importante hacer ver que anbas legislaciones tienen el'mismo
espíritu; las dos están inspiradas en las ideas liberales de la época, am
bas otorgan libertad de pensanionto y hacen hincapié en la educación popu
lar, mas le. constitución de Apatzingán, sólo' tiene un valor histórico en -
~arabio la española va a influenciar la constitución de 1857, (3) 

Los planteles educativos siguieron· siendo los nismos del siglo -· 
·XVIII, pero muchos de éstos fueron akndonados por sus preceptores, que -
prefirieron entrar a la vida política activa, (4) Las grandes escuelas -
como la Universidad y San Carlos, que eran oficiales,. sufrían por falta de 
recursos económicos y toda la situación se agr~vó más, pues las escuelas -
sostenidas por el clero decayeron, debido a las persecuciones que sufrió ... 
la Iglesia por el gobierno metropolitano, (Decretó lo, de octubre que su-
primía las órdenes monacales, militares y refornaba· las regulares para su
jetarlas a los ordinarios en España y América (5) y por el mexicano que ex 
pulsó a los religiosos y clérigos peninsulares. Estas escuelas fueron ·- : 

(1) Ibidem." I-424-425. 

_ .. (2) Ibidem. r-334, 
~· ·' ; ·. 

(3) Antonio J.iartínez Baez. Derecho Constitucional en· Smlvio Zavala) Et.
Al, México y la Cultura. J:éxico, Secretaría de Educación Pública, -
1946. p. 17 6. 

(4) F. Larroyo, QP• cit. p. 171. . 

(5) Dublán y Lozano, Op, :iit. I-5}2. ' ., .: 
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abandonadas en su gran mayoría, 

Durante el corto imperio de Iturbide, nada importante se hizo ni
se legisló, acerca de la educación, 

La voz de Lucas Alamán es la primera que habla de educación en -
la Primera República (1824-1834), En su me¡ .. oria del 7 de noviembre de - -
1823, (Alamán es ministro cuando gobierna un triunvirato el país) pregona
que sin instrucción no hay libertad y que la base de la i¡¡ualdad social d2_ 
pende de ella, Añade que se necesita un plan general que abarque todas -
las ciencias y que permita i¡¡ualdad de derechos a todos. Este plan debía
de utilizar las instituciones que existían reformándolas y adaptándolas a
las nuevas exigencias, Todo esto se aceptó y varias comisiones formaron -
proyectos, que Ala¡;¡án fue perfeccionando hasta 1832, Proponía que cada eE_ 
tablecimiento se dedicara a impartir diferentes cátedras: teología se ense 
ñaría en el Seminario Conciliar; derecho y literatura, en San Ildefonso¡ : 
ciencias exactas y física, en l!inería; medicina, en San Juan de Letrán, -
(Ahí debían trasladarse las deficientes clases de medicina de la Universi
dad y del Colegio de Cirugía que sólo contaba con dos profesores), Propu
so que se fundieran en uno solo el jardín botánico y el I:useo de AntigUeda 
des; una junta para administr~r los fondos de educación y la supresión de: 
la Universidad y Colegio l!áximo por inútiles, (1) Todas sus ideas se van 
a poner en narcha en 1833, Alamán, es el primero en dirigir la educación·, 
hacia lo que más tarde llamarán, tanto liberales como conservadores, las -
11 luces del siglo11 , 

La constitución do 24 es la primera constitución federal, En su
artículo 50 dice: 11 Son facultades exclusivas del Congreso General: lo,- -
Promover la ilustración asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos
ª los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, 
artillería e ingeniería, exigiendo uno o más establecimientos en que se e.!!. 
señen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes
y lenguas, sin perjudicar la facultad que tienen las legislaturas para el
arreglo de la educación pública en sus respectivos Estados11 (2) 

Se va a empezar a insistir en el estudio de las ciencias exac- -
tas, de aquí hasta Barreda, que hará de este estudio, la base de la educa
ci6n1 la filosofía y la política, 

(1) F. Larroyo, QP• cit, p. 183. 

(2) Dublán y Lozano, .QP• ~· I-
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Las ideas que sobre la educación tenían los Constituyentes ·de --
241 se hallan contenidas en el dictamen presentado por la ccmisi6n de Ins

... iruccf6n Pública, en los debates que ese dictanen suscitó acerca de si de-
bía o no enseílarse economía· política, en cada capital de Estadó· y en las -

··Universidades. Jl señor Lombardo torna la palabra y dice: •• , "Propondré -
.. brevemente a vuestra señoría el estado actual de nuestros establecirnien- -
·tos,· para que ~ su vista deseche ese dictar.ien que no hace el bien, so pre-

texto de buscar lo mejor posible en un sistema general de estudios, Sacri 
fíc~nse en la actualidad los mejores días de nuestra juventud a los erro..: 

:.res con que se vivían los primeras· años y con que, en tal edad, se torna· el 
mayor empeño en elevar una inmensa mole de sofismas, que le agobian de!!:• -
pués por toda la vida; triste condición a la que se ven reducidos los que
en mejores días, formarían las delicias de su patria,,; Tres y más años -

·que emplean·en aprender el idioma latino, que se ignora al fin, y en que -
"los catedráticos mismos dan el mejor testimonio de su ignorancia, · Llárnan• 
··se preceptores de latinidad, los que apenas pueden enseñar gramática, - -
prescribiendo como inútiles las lenguas vivas que ignoran; creen estaciona 
rias las ciencias naturales y abandonando los esfuerzos con que el ingenio 
y humano· entendimiento ha sorprendido a la.naturaleza en· sus arcanos, los
estudian cual aparecían el año 1761, fundando todo su saber en el pundo~or 
dei silogismo y en la terquedad escolástica. El.estudio de la teología, -
eü el que el hombre debía acercarse a la Divinidad, es en el que ·se insul
ta a la razón y a la religión misma , , , predica el dogma santo de la igual 
dad, se le hace, sin embargo, que sirva a cinentar el gobiern9 arbitrario
y despótico,,, Las leyes patrias sujetas en sus decisiones a las romanas,
de que son un remedo, parecen jurar.un rencor eterno a ·la libertad y a los 
principios de la sociedad,· .. y en situaci6n tan deplorable,· en que el ma-
yór insulto es el carácter que ·dan las borlas y el epíteto· de carrera lúci· 
da, ¿podría vuestrc. soberanía abé!r.donar a la juvent~d mexicana? No, se-: 
ñor, cedamos al fin ya a las luces del siglo y dando un impulso al genio -
de la l!aci6n, manifiéstese a esos genios visionarios lo errado de tal sis-. 
t~ma. Haga vuestra soberanía se destinen fondos para catedráticos que en
señen el derecho natural, de gentes y público y principios de economía po
líhca,' (1) Th1 otro párrafo dice: 11 ,. ,Las ciencias c¡ue hacen felices a -
las naciones y promueven su prosperidad~ deben comenzar ya a enseñarse-,· P! .. · 
ra acabar con la gótica educaci6n, 11 ( 2) 

Este ideario político-educativo va a ser el de los liberales, y
aunque en tono más tímido, también el de los.conservadores, Después Gabi
no .Barreda repetirá lo mismo pero_.c:on .. una ii:tcnci6n · qil.e estos liber¡¡le.s. no 
tuvieron, · -. · · 

El 21 de marzo de 1825 1 Guadalupe Victoria, habla de' una junt¡;¡. "' 
que e.stá extendiendo. un 11 proyecto gr.andioso de educacion11 (3) Y eLlo, -·. . ' 

(1) Escueia~ Laicas. Textos y Documentos. p, 1~ 1 21, -·· ·- --· ····· 

(2) ~· p. 19. 

(3) La Instrucción Pública a través de los Informes Presidenciales. l!éxi 
co, Secretaría de Ed:icaci6n Pública-;1§36, · P• 3 . , . 
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de enero de 1826 nuestro primer presidente aprueba los estatutos para la -
creaci6n de un instituto para perfeccionamiento de las ciencias y las ar-
tes; anuncia que la academia de San Carlos ya está abierta (para formar el 
buen gusto y comodidad) y que se ha empezado a formar el liuseo Nacional -
(con lo más raro y precioso de nuestro suelo), En los Estados se crean co 
legios para el estudio de las ciencias físicas y morales, Se multiplica : 
el sistema Lancasteriano y las escuelas de primeras letras, 

El mismo año, Victoria dice que es notable la falta de un primer 
plan de estudios: 11 Las luces sirven para el engrandecimiento de la nación11 , 

Y en 27 insiste en que la junta coordine un plan educativo. (1) 

La realidad es que nueve años después, no existen aún los esta-
blecimientos científicos, ni se ha elaborado el plan. En su época es ira-
portante la creación de la Compañía Lancasteriana, que va a impulsar la -
educación primaria y en el mismo año empieza por fundar dos escuelas, Zl
gobierno le da una subvención, (2) 

En 1825 la Sociedad Filarmónica fue creada por José liaría Elíza
ga, distinguido músico que luchó por la cultura musical y su ambicioso - -
plan, que comprendía la organización de un coro, una Sinfónica, la funda-
ción de una imprenta de música profana y una Academia Filarmónica, con mé
todos y sistemas, no se realizó totalmente, pero su obra en pro de la músi 
ca, fue importante hasta 1838, (3) 

Vicente Guerrero, segundo presidente de los Jstados Unidos líexi
canos dice en su informe del lo, de abril de 1829: "Convencido de que las
luces, hacen triunfar el imperio de la libertad, abriré todas las fuentes
de instrucción pública11 , (4) 

Por la ley 23 de diciembre de 1830 se reglamentaron los estudios 
de médicos y cirujanos, Los cirujanos debían cursar tres materias de medi 
cina y viceversa, sin lo cual no podían presentar examen profesional, A: 
los cirujanos se les obli¡¡ó además a hacer estudios preparatorios, (Bach.!_ 

(1) Ibídem. p, 4, 

(2) Ezequiel Chávez, La Educación llacional. En Justo Sierra Et. Al. J.Ié 
xico y su evoluciónsocial. Eéxico, J. Ballesca y Compañía, 1901, P,-
493, - --

(3) Carlos Chávez. La J:úsica. En Silvio Zavala Et. Al. l!éxico y la Cul 
tura, J:éxico, Secretaría de Educación Pública, 1946, p. 520-1, - -

(4) La Instrucción ~·,, p. 6, 
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··, llares en artes), · (1) 

El 21 de· noviembre ae 1831 se· hace cesar el Tribunal Protomedica 
· to 'y sé crea una junta médiCa del Distrito Federal formada por oclio médi-: 

coa y cirujanos y cuatro farmacéuticos, Esta le~ reglamenta los exámenes
Y obliga a sustentar a los médicos, examen de cirujía (después de dos años 

· de práctica) y de· medicina, a los cirujanos (después de tres años de prác
tica), (2) 

La enseñanza de la medicina en Iiéxico era lamentable, El Proto
medicato informó que la escuela de cirujía era mala, pero la facultad de -
medicina no estaba en mejor situación, pues en·l828·, año de ese informe, -
se seguían teniendo de texto a Hipócrates y Galeno, Por los libros france 
ses que ya llegaban a Iíéxico libremente, se sabía del adelanto de la medi: 

· cina en Francia que desde la Revolución había cerrado las ·viejas Escuelas
- de Cirujía y la Universidad, donde se estudiaba meQicina y había creado e! 
... cuelas nuevas y la carrera d€ médico-cirujano con modernos estudios. (3)-

Esto contrastaba· 1'1.olentamente con la situación de la medicina en l!éxico, 

Las primeras reformas a los estudios médiccs en !Iéxico, emanan -
de las leyes antes citadas, que se perfeccionarán en 1833, 

También, el general Bustamante, en su informe del lo, de enero -
de 1832 si'gue insistiendo en la conveniencia de un plan de estudios confoE, 

.. me a las "luces del siglo", Esas luces llegaron al año siguiente, 

En 1833 surge el primer plan educativo de la República, que con
una ideología liberal organiza toda la educación en l!éxico, el día 21 de -

·octubre se publica la J.ey del 19 sobre este arreglo y dice: (4) 

"Se formará un fondo para la instrucción pública de todos los -• 
que tienen- los establecimientos de ense'.':anza actualmente, pudiendo además-
invertir en ese objeto las cantidades necesarias", · 

Con la secularización de bienes eclesiásticos y de particulares, 
se formará la base económica de la educación, La ley sigue diciendo: Artí 

'..culo I: 11 Se suprime la Universidad de Iiéxico y se establece una Direc6i6ñ 
·General de Instrucci6n Pública, para el Distrito Federal y territorios de

la federación 11 • Artículo II,- '11 Estará formada por el vicepresidente de -

... (1) · Dublil.n y. Lozano, QP• cit, II-398 

(2) ~· II-404 y 55, 

(-3) ··Ignacio Chávez. !léxico en la Cultura HMica, En Silvia Zavala Et, -
Al. l!éxico y la Cultura:- I:6xico, Secretaría de Educaci6n Pública, -
1946, P• 708, 
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la República y seis directores nombrados por el gobierno", Artículo III,• 
"Tendrá a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza y los
dep6si tos de los monumentos de arte, antigüedades e Historia Natural, fon
dos públicos para la ensefíanza y lo pe!llteneciente a la Instrucci6n Pública 
pagada por el gobierno", 

El artículo 19 dice: 11 Son fondos de educación todos aquellos -
que han estado destinados a ella y a sus establecimientos y los demás que
el gobierno les aplique", 

El 26 de octubre de 1833, se erig;n por ley, seis establecimien
tos de Instrucción Pública, 

1.9 Establecimiento de Estudios Preparatorios con las cátedras
siguientes: primero y segundo de latinidad, lengua castellana, tarasco, -
otomí, francés, inglés, alemán, griego, principios de lógica, aritmética,
álgebra, geometría, teología natural, neumatología, fundamentos filos6fi~ 
coa de la religión. Se establecería provisionalmente en el Hospital de Je 
sús, -

La mióma ley en su capítulo IV hace una división de la preparato 
ria en bachilleratos para medicina, jurisprudencia, y ciencias eclesiásti: 
cas, Las materias citadas las distribuyeron en esta forma: todos estudia
ban las ciencias exactas y los dos cursos de latín. El francés, los aboga 
dos y los médicos; los clérigos el griego y las lenguas mexicanas, Ideolo 
gía y moral natural los abogados y eclesiásticos. Los médicos la historia 
natural, botánica y química, 

Estas preparatorias son el primer intento de la República por -
crear estudios medios que substituyeran los antiguos que se hacían en los
colegios y consistían en estudios de latín y filosofía.~orrespondientes al 
ratio studiorum de los colegios jesuitas, El nuevo plan parece a primera
vista lleno de novedades científicas, pero no hay tal, pues en el antiguo
curso llamado de filosofía o artes se estudiaban ciencias, (lógica, metafí 
sica, física, cosmografía y todas las ciencias naturales). La novedad mas 
bien reside en el nuevo concepto que se tiene de estas materias, como cien 
cias separadas de la filosofía y totalmente independientes, Eora, el di-: 
rector intelectual de este plan, había dicho: 11 El amor a las ciencias es
casi en nosotros la sola pasión duradera" .. , (1) 

El latín que se estudiaba durante tres años ha quedado reducido
ª dos cursos y el estudio de las lenguas vivas ha tomado interés. La mo-
ral JG no será cristiana, sino natural, Las ciencias naturales no constan 
en el programa, 

Segundo establecimiento de Ideología y H.imanidades, Las cáte- -

(1) José Ira, Luis rora, Ensayos, Ideas y Retratos, J.léxico, Ediciones de 
la Universidad, 1941,--p:-§7e9a:--{°Biblioteca del Estudiante Univers,!. 
tario, No. 25) 
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dras que se impartan serán estas: ideología en todas sus ramas, economía
política· y estadísticas del país, literatura general y particular, hiato-
ria antigua y moderna de !léxico. Este establecimiento se instalaría en el 

.. Convento de San Camilo, 

El tercer establecimiento sería el de Biencias J'(sicas y N:itemá
.. ticas con estas cátedras: Dos cursos de matemáticas puras, física, histo
- ria natural, química, cosmografía, astronomía y geografía, geología, mine

ralogía, francés, alemán. Se situará en Minería, 

El cuarto establecimiento era el Qe Ciencias Médicas con estas -
cátedras: anatomía general y descriptiva, patología, fisiología e higie-
ne, Primero y segundo de patología interna y externa, materia médica, pr_i 
mero y segundo de clínica externa e interna, operaciones y obstetricia, me 
dicina legal, farmacia teórica y práctica, Su local sería el Convento de: 

··· Belem, 

En este establecimiento quedaron unidas las dos carreras Je Iiédi 
ca y Cirujano y el programa de once cátedras fue muy com~leto. (Ver pri..: 
mer capítulo), De este programa y de estos hombres es de donde arranca la 
actual ense]anza de la medicina en Jiéxico, ( 1) 

El quinto establecimiento sería el· de Jurisprudencia con estas -
materias: Primero y segundo de•latinidad; derecho natural de gentes y ma
rítimo; derecho político, derecho constitucional, derecho canónico, dere-

·cho romano, primero y seg~ndo de· derecho patrio, retórica, Se establecerá 
. en el Colegio de San Ildefonso, 

Sexto establecimiento de Ciencias Eclesiásticas donde se imparti 
rían: Primero y segundo de latinidad, idioma mexicano,. otomí, historia sa: 
grada del Antiguo y lluevo Testamento, fundamentos teológicos de la reli- "' 
gi6n, e:r!Josicióri de la biblia, concilios, poderes y escritores eclesiásti
cos, teología práctica o moral cristiana. Se establecería en el Colegio -
de San Juan de Letrán, · 

Además de estos establecimientos, habría por separado en el ··hos
picio y huerto de Sto, Tomás estas cátedras: agricultura práctica y quími

~. ca aplic~da a las artes, 

La Universidad que ha desaparecitlo, ha sido suplida por los est!!, 
blecimientos,citados. Bl Dr. llora decía 11 que se le suprimía por inútil, .. 
perniciosa e irreformable". (2) Desde luego que la Universidad arrastra-

(1) I. ·cii~vez, .QP• cit. · p, qo2. 

(2) Escuelas Laicas,,, p, 45, 
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ba una vida cultural decadente. Pero nos preguntamos; ¿porque no se pen
só en modificar sus estudios y conservarla?. Para liara y los liberales de 
ese momento, era imposible pensar así, porque la Universidad siQJificaba -
todo con lo que ellos querían acabar: el pasado colonial, la metafísica, -
la escolástica que se irían supliendo poco a poco con los estudios cientí
ficos, 11 La supresión de la Universidad se coi.'•ierte en bandera de progre
so11, (1) Así veremos que cuando los liberales están en el poder la cie-
rran y cuando los conservadores, la abren. Lo mismo pasa con la metafísi
ca, unos la suprimen y otros la imponen, 

La ley que estamos estudiando aclara en su Art. 19 que sólo es-
tos establecimientos podrán conferir el grado de Doctor, se suprimen los -
de Bachiller y Licenciado, 

"Sl Art, 20 dispone que el Seminario Conciliar de i!éxico, quede -
bajo inspección de la segunda enseñanza para vigilar que se cumpla lo di-
cho por la Planta del Concilio de Trente, en la totalidad de la enseñanza
que prescribe, 

nuestros liberales se preocupan por la instrucción del clero, 

El 18 de noviembre de 1G33, se da un regla¡;¡ento completo para el 
flamante Colegio líilitar recientemente fundado y cuyo humilde origen son -
las escuelas de cadetes fundadas en 1821, 

Por lo que respecta a la instrucci6n primaria, la ley dispuso -
que se estableciera una escuela en cada parroquia de la ciudad que no la -
tuviera y en ellas se enseñara a leer, escribir, contar y el catecismo re
ligioso y político, Los conventos deberían sostener también una escuela -
bajo pena de multa, (2) 

El catecismo :político equivalía a imIJlantar una moral social, 

~l reglamento ordena también establecer una normal de hombres y
una de mujeres con una primaria anexa, Los normalistas cursarían estas ma 
terias: -

liétodo de ense]anza mutua, gramática castellana, elementos de l~ 
gica, elementos de moral, de aritmética y ambos catecismos: político y re
ligioso. 

(1) Edmundo 01 Gorman, 11 .T•isto Sierra y los orígenes de la Universidad de
!Jéxico, 191011 , en Seis estudios de historias de tema mexicano. Xala-
pa, Universidad Veracruzana, 1960.- p. 15. - -----

(2) Dublán y Lozano, QI>. cit. II-
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El 10 de enero de 18 34 se decreta :i_ue la Escuela de Betlemi tas, 
ocupada por una de la Compañía Lancasteriana, sea en la noche, escuela de 
adultos, (1) Esto se]ala que se empieza a dar importancia·~ la alfabeti, 
zación de personas mayores. 

El 26 de octubre de 18 33, se funda la Biblioteca llacional Públi 
ca en el extinto Colegio de Todos los Santos, Se.formará con los libros~ 
de dicho colegio, los de la Universidad y otros que se vayan adquiriendo, 

Por ley 11 de mayo de 1833 se declara la ense]anza libre y se da 
libertad a los particulares para abrir es~r 1üas públicas, pero sujetándo
las en enseITanza y moral a los reglamentos anterióres, (2) 

Se promovió la fundación de las escuelas normales para maestros 
de primaria, porque este era uno de los problemas más graves con los que
se tenía que enfrentar la educación elemental, Hacia esto, hubo una to-
tal incomprensión de la sociedad de la época, (3) La doctrina pedagógi
ca ~e primaria siguió siendo el lancasterianisrno que no se había podido
superar, (4) 

Las nuevas leyes conservaron los estudios preparatorios y profe 
sionales de la Escuela de J.linería; aquéllos comprendían clases de matemá: 
ticas, cosmografía, física y química, francés y dibujo y se impusieron -
las de botánica, lógica, gramática castellana, francés y alemán; Como se 
le destinaron los fondos de contribución del azogue, se pudieron perfec-
cionar las carreras de minero, de ensayador y apartador de metales, agre
gando el estudio de mecánica aplicada a la minería, análisis en el labora 
torio, mineralogía, explotación de minas, geología, geodesia y uranogra-: 
fía, 

En el Colegio de la Purísim.a Concepción de Guanajuato se conser 
varon las rudimentarias clases de mineralogía ya existentes, -

. · Las leyes de 33 sólo acenturaron las buenas condiciones caracte 
rísticas que tenía desde su fundación el Colegio de liinería, Se compra-: 
ron.aparatos de física y química para los iaboratorios de ambas escuelas, 
El Barón de Humboldt la ensalzó y la puso como ejemplo, (5) 

Todo el plan educativo de 1833 1 obedece a una reforma legislati
va total, Representa una manera nueva de concebir la educación, Esta se

·. sustrajo de las manos del clero; y se creó la Dirección General de InstruE_ 

. (1) Ibídem, II-

(2) ~· II-

(3) F,· Larroyo, Qp. cit. p, 183, 

(4) Ibídem. p. 187. 

(5) E. Chávez, QP• Ei_!. p. 508 • 
.. 
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ción pPública, Los planes de estudio son buenos, pues además de compren
ñer estudios científicos; no se olvidan de los literarios y la escol~sti
ca todavía a9arece aunque un poco rebajada de tono. Se pensó eri organi-
zar estudios técnicos y carreras científicas con propósitos y necesidadP~ 
muy diferentes.a los que motivaron la educación ~eológica y jurídica que
implnntó la colonia, 

Después del informe que da Gómez Farías el 10 de enero de 1834, 
acerca de lo realizado en cuestión educativa, el Pte, del Congreso Dr, C!, 
simiro Liceaga le contestó diciendo: 11 Se t,,n abierto las puertas a la -
instrucción pública", 

X 

X X 

En mayo 25 de 1834 se proclamó un plan en Cuernavaca contra las 
reformas li berale's de Gómez Farías y vuelto una vez m~s Sta, Ana a su pre 
sidencia, las leyes sobre la educación de 1833 no le parecen propicias pa 
ra dejar entrar las "luces del siglo" a f.Iéxico y por circular de Relacio: 
nes, 31 de jul1o.de 1834, suspende todas las innovaciones· que se hicieron 
en esa ley; Se abren los colegios de Sn •. Ildefonso, .San Juan de Letrán y 
San Gregorio, Se devuelven los fondos que se tomaron a las corporaciones 
religiosas y la UniverAidad abre sus puertas, debiendo reformar sus 'pla-
nes, sin repetir las cátedras que se daban en los colegios, (1) En es-
tos se impartirían las materias siguientes: 

En todos los colegios, gramáticas castellana y latina, retóri-• 
ca, filosofía, derecho civil y canónico. Francés y derecho natuml sólo
se darán en San Juan de Letrán y San Gregario, Teología dogmática y esco 
lástica en San.Ildefonso. Teología moral en San Gregario, mientras que: 
el inglés, las matemáticas, la física y la química, la mineralogía y la -
cosmografía se impartirán sólo en minería, Así la Universidad, el Semi
nario·, iíineria y la escuela de iíedicina, serían los órganos de la instruc 
ción superior. La Universidad se llamará ahora nacional y Pontificia y: 
sus facultades serían: teología, jurisprudencia, medicina y filosofía, 

Los alumnos de los colegios debían inscribirse en la Universi-• 
dad para completar y perfeccionar los estudios, con excepci_§~3e los de -
J.linería que no se matriculaban en ella, 

Las ciencias exactas y naturales .no aparecen en los planes, pe
ro se daban {].entro del curso Qe filosofía, "Ell cuanto a las naturales 

(1) Dublán y Lozano, .QP• cit. II-
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había cátedra de zoología en la Universidad, y en el colegio- de Medicina
una de botánica. También en la Universidad, se dictaban la historia ecl.!:_ 
siástica, de derecho y medicina. 

_ Este nuevo plan, es más conservador en cuanto a la forma. Las-
ciencias siguen unidas a la filosofía, Pero no hay grandes diferencias -
en cuanto a las materias que se imparten, 

El plan de 33 había formado un instituto esnecial para cada con 
junto de materias de una profesión; los estudios prep~ratorios se habían: 
aglomerado y se impartían en una sola escal:a, lo que implicó una organi
zación más moderna, Según ol nuevo plan las materias de preparatoria se
enseñaban en los cole¡;i.os, donde a la vez se incluían estudios profesion.! 
les, 

Como el plan de 33 se basaba en la ley de nacionalización de -
bienes que en 34 se deroga, las instituciones van a pasar por una precaria 
vida económica y si se sostienen es gracias a la iniciativa privada, A -
ella se debe el sostenimiento de muchos planteles y escuelas, como la Co!!!_ 
pañía Lancasteriana que recibe sólo un pequeño subsidio del gobierno y la 
escuela de J.íe,dicina que subsiste peregrinando y sin local sólo gracias al 
altruismo de sus catedráticos hasta 1842, fecha en que el gobierno se - -
vuelve a hacer cargo de ella, (1) Sin embargo, esta ley reformó la or!i! 
n~zación de sus estudios, también se procuró mejorar la ense]anza médica
en Guadalajara y Puebla y los inútiles y elementales estudios médicos de
Guanajuato y Zacatecas fueron suprimidos, (2) 

... . La iniciativa privada también sostuvo la Sociedad de Qeografía-
y .Estadística fundada en 1833 y que en 1834 llegó a fundar cátedras, (3) 

. . Igual ,destino tuvo la educación en los estados, Los particula-
res fundaron el Colegio Guadalupano josefino en San Luis Potosí y con la
a;Yuda oficial se sostuvo el Instituto de Jerez que se trasladó a Zacate-
cas, (4) 

Este esfuerzo de los particulares en beneficio de la educaci6n
lo vemos tanbién en el Colegio fülitar fundado por el Gral, García Conde
en 1833, y que quedó definí tivamente organizado en 1836. En él se enseña 
ba~: dibujo, matemáticas, física, táctic·a ymás adelan:!;e se le implantan: 

(1) I. Chávez, _Qp, cit. p, 709-710, 

(2) Guadalupe llonroy, 11La instrucción Públiea11 en~Dartiel Gosío VilÍe--~ 
gas, Historia iioderna de néxico, T. III, 1a ~ública restaurada, -
Vida Social, !iéxico, Editorial Hermes, 1963'----P• 642, · · 

(3) F. Larroyo, .Q.P• cit. p. 187, 

(4) E, Chávez, .2.P• cit. P• 499, 

'. 1 _.'.;.--· • 
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más materias, (1) 

Entre los arbitrios que se crearon con el fin de destinarlos a
la educación, está el impuesto por concepto de herencias transversales -
además de la subvención oficial. La escuela de l!inas contaba con - - - -
s25,ooo.oo anuales recaudados del fondo total de minas y otros tantos del 
fondo del azogue, Y los fondos de la lotería, como ya dijimos, fueron aE: 
judicados a la Academia de Bellas Artes. (2) 

lC 

X X: 

La administración centralista se inicia con la ley provisional
central de 23 de octubre de 1835 (muy parecida a la de 1824). 

El 30 de diciembre de 1836 se publicó la carta política llamada 
de Las Siete Leyes y por el plan de Tacubay¡t de 28 de septiembre de 1841-
llega Santa Ana nuevamente a la presidencia, 

Bntre las leyes educativas emanadas del Centralismo destacan BB 
tas: el 2 de octubre de 1841 se fundan las escuelas de Agricultura y Ar-: 
tes y Oficios, La primera se abriría en el Olivar del Conde protegida -
por el Ateneo Mexicano, La de Artes y Oficios fue encargada a la Junta -
Directiva de Industria nacional y residiría en San Jacinto, En ella se -
darían clases de dibujo, química, mecánica y óptica y sus alumnos distin
guidos obtendrían becas para ir a I:uropa, El curso duraría dos años y -
tendría alumnos internos. Nada de esto se llevó .a cabo porque apenas ini 
ciadas las clases se cerró, (3) -

El 26 de octubre de 1842 el gobierno de Santa Ana expidió un de 
creto de suma importancia, pues en él, por primera vez en la legislación:;: 
mexicana, se ordena que la educación primaria sea gratuita y obligatoria·, 
El texto dice así: "Tienen obligación los padres o tutores de mandar a -
la escuela a los niños de 7 a 15 años bajo pena de cinco reales de multa cr 
cinco días de prisión11 , (4) 

(1) F. Larroyo, QP• cit. P• 190. 

(2) G, lfonroy, QP• !il• P• 463. 

(3) E. Chávez, QP• cit. P• 506. 

(4) Dublán y Lozano, Op, cit, IV· 



Las bases orgánicas, en su artículo 6 exponen que la educaci6n -
tt:ndrá una orientación religiosa, pero esto lo frustrará más tarde el ni

··· nistro Baranda, en el Estatuto Orgánico Provisional, al otorgar en él li-
· .:bertad_ de enseñanza, (1) ' 

Por el decreto citado se erige en Dirección General de Enseñanza 
·.Primaria a la'CompaJía Lancasteriana en-virtud del empeño que ha puesto en 

· ·la educación de' la niñez, ~ja la ley que dicha compafíía tiene obligación 
"de· formar una Escuela llormal e imprimir una cartilla, :ll reglamento de la 
·Compañía hecho en agosto·24 de 1843, hasta 1846 fija las materias para la
- .educación.primaria que serán: leer, escribir, .doctrina cristiana y las CU!!, 

tro principales·reglas de.aritmética; costura, tejido y bordado s6lo para-
las niñas, ( 2) · · 

Las Bases Orgánicas de 13 de junio de 1843, expedidas por el 60-
bierno de Santa Ana para organizar el gobierno de la República liexicana1 -

.. regirán de 1844 a 1846. Las disposiciones educa ti vas 3on reglamentadas -
- por Baranda, y pueden considerarse como el tercer intento de organizaci6n

educativi:, 

La Junta Directiva de Instrucción Pública quedó forútada por los
rectores de la Universidad, San Ildefonso, füm Juan de Letrán, San Grego
rio, los directores de Jíedicina y Iiinería y el presidente de la Compañía -
Lancasteriana (único representante popular), · 

Los estudios preparatorios, uniformes para todas las carreras --
.. constan de estas materias: Idiomas extranjeros, ideología, lógica, metafí

sica. y moral, matemáticas y física elementales, cosmografía y geografía, .. 
economía política, dibujo y cronología que se dictarán en los colegios de
S~n Ildefonso 1 San Gregorio, San Juan de Letrán y J;inería, 

La Universidad siguió subsistiendo, pero en ella no. se daban el!!, 
ses. Sólo se le reservó el derecho de impartir títUlos de bachiller a los 
examinados en los colegios y los de licenciado y doctor mediante un examen 

... especiáh (3) 

Por decreto 3 de octubre de 1843 (4) se designan las carreras -
que se han de seguir en Einería y los estudios es;,ieciales de profesional -
y preparatoria, Había estudios de agrinensor, ensayador y apartador de -
-0ro y plata, beneficiador de meto.les, ingeniero de minas, geógrafo y natu
_ralista, {l!o existe aún la carrera de ingeniero civil o de puentes como -
se le llamará mas adelante), 

(1) F. Larroyo, QP• cit. p. 198. 

(2) Dublán y Lozano, Qp. cit, IV-525, 

(3) E, 01Gorman, QP• cit. p. 150. 

(4) Dublán y Lozano. QP• cit. IV'."'· 
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La preparatoria consta de estas materias: 

ler, año,- Lógica, ideología, gramática castellana y dibujo li
neal, 2o, año,- J.!atemáticas puras (aritmética, geometría elemental, tri• 
gonometría plana, álgebra), fr:.ncés y di buje, 3er, año, Geometría analí• 
tica y descriptiva, teoría de la perspectiva y sombra del cuerpo, Estero
tomía, trigonometría esférica, cáculo infinitesimal, francés y dibujo. ~ 
(Hasta aquí los estudios preparatorios). 40, año.- J!ecánica J'acional, -
teoría del cálculo de la electricidad y del magnetismo, elementos de ópti
ca y acústica, meteorología, inglés y d~lineación. Este año será el único 
profesional para la carrera de agrimensor qr; consta de 4 años, 50, Año.
Química general y su aplicación a la docimasia, metalurgia con métodos - -
prácticos nacionales y extranjeros, delineación e inglés, El ensayador de 
metales llevará estos 5 años de estudios y medio año de práctica, la carra 
ra de apartador de metales medio año más de práctica en oficina de aparta: 
dor; y para el beneficiador de metales serán 7 años, los 5 señalados, más
medio año de práctica en la escuela y año y medio más en la Escuela Prácti 
ca de Guanajuato, A la escuela de líinería se le dio siempre gran importa!!: 
cia por las exigencias de la industria minera que pedía técnicos, Sus es
tudios científicos son avanzados en relación con la época, 

Las leyes de 1843 sólo vigorizan las instituciones antiguas sin
crear nada nuevo, 

El día 5 de diciembre de 1843 se traslada la Escuela de l!edicina 
9 San Ildefonso (1) donde seguirá con sus mismas cátedras y las que impar• 
te este colegio también continuaron. Esto se debió porque el Colegio de -
Belem, su antigua sede, fue devuelto a las corporaciones religiosas, 

El 21 de junio se restablecen las misiones de jesuitas en el nor 
te (decreto de Santa Ana) y su obra misional tronchada por la expulsión, : 
va a poder continuar, (2) 

El 6 de octubre de 1845 la Junta líercantil de Fomento abre una -
escuela mercantil en la que se impartirán estas materias: Aritmética mer
cantil, teneduría de libros, lenguas vivas, caligrafía y geografía comer-• 
cial, Por falta de fondos la escuela se clausuró el 9 de noviembre de - -
1846, (3) 

La Academia de Bellas Artes tiene .;n esta época nuevo floreci- -
miento, pues las ganancias de la lotería se le otorgan para su sostenimien 
to el 16 de abril de 1843, (4) -

(1) Ibídem, IV-280, 

(2) Ibidem. IV-

(3) E, Chávez, .9.P· cit • P• 530, 

(4) Dublán y Lozano, Qp. cit, IV-680. 
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El informe del liinistro de Educaci6n, líanuel Barunda de 1844 nos 
da datos estadísticos interesantes. En la Reuública existen 40 escuelas -
secundarias y superiores con 6 018 educandos (1316 interno·s) la mayoría da 
~icada a la enserranza de derecho y teología, tres a medicina, dos a ·inge-
n~ería de minas; la Academia de San Carlos y el Colegio de San Juan BautiE, 
~a de Guadalupe dedicados a las Bellas Artes, 310 primarias insuficientes
para 7 millones y medio de habitantes, (En 1794 había tan solo 10 prima-
;rias), 

Se ha tratado de abrir una escuela suuerior en cada departamento
pero no se ha podido lograr p~r falta de recurs~s econ6micos. Ha desapar! 
cido el Colegio Jiayor de Santos por inútil y se consideru a la Escuela de
J.iinería la más científica y técnica del país, . (1) 

X 

Y. X 

.. El gobierno centralista es derribado por el pronunciamiento de -
M;iriano Salas el 6 de agosto de 1846. La Federación que rige del 22 ·de -
agosto de 1846 al 22 dB abril de 1853, no legisla nada importunte, Sigue
en vigor la ley 18 de agosto de 1843. 

... En el Informe del Presidente Gral, Juan Herrera, el primero de -
e.nero de 1851 se dice: "Viendo la importancia de la educación he hecho -
cuanto ha cabido en las facultades del gobierno paru fomentarla11 , 

Las pensiones de la Compa}ía Lancasteriana se han asignado a los 
Ayuntamientos, Se ha·dado el mayor fomento posible a las escuelas del Dis 
trito Federal, Se ha prestado atención a las secundarias, Se les han ase 
gurado los gastos extraordinarios del colegio, El de J.ledicina ha recibido 
un edificio del que carecía, Se han·mandado a estudiar a Europa a jóvenes 
d~ diversas carreras", (2) 

Respecto a las becas ordenadas el 27 de septiembre de 1850, por
c.ircular, donde se reconoce los beneficios que para .. los estudiosos implic!!; 
ría esto, se otorgan así: cuatro para el Colegio liili tar, J:inería dos, y -
los dem~s establecimientos gozarán de una cada uno. Ello demuestra la im
portancia que se daba a los estudios que son ·más favorecidos con becas, 

En mayo 25 de 1851 se reabrió la Sociedad de Geografía y Estadía 
tica, (3) , ·· · -

(1) F. Larroyo, Op, cit. p. 191~192, 
(2) La Educación a travéo,,, p, 191~19a, 
(3) Dublán y Lozaño, QP• ill• VI-63, 
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El reglamento expedido por el líinistro de Relaciones el 19 de ju 
nio de 1851, sobre visitas a los colegios proporciona datos importantes so 
bre la obligaci6n de cumplir la ley 18 de agosto de 1843. El reglamento : 
es largo. Entre otras cosas ordena que se vigile que se imparta la clase
de religi6n, que en las de latín se dé el castellano, que durante cinco~
años de estudios preparatorios sea obligatorio el dibujo. Que en el 3er,
aílo se enseñe: teología, metafísica y moral, Vigilar con qué método se i! 
parten estas materias y la física, Cerciorarse que exista un gabinete de
instrumentos de física, cosmografía, y geografía y revisQr si están en or
den el comedor, los dormitorios y la capilla, (1) 

Los progresistas federales de esta legislaci6n se muestran en e_!! 
te decreto muy conservadores, 

:z: 

X X 

El régimen central (22 de abril de 1887 a 18 de agosto de 1855 -
elabora el plan de estudios del 19 de Die, de 1854 (2) que tuvo muy corta
vigencia, pues fue derogado el 22 de Sept. de 1855 por los federales. 

Este ley se'.íala las materias que debía comprender la educaci6n -
primaria que serían las siguientes: doctrina cristiana, urbanidad, lectu-
ra, caligrafía, aritmética (las 4 reglas), pes~s y medidas de la naci6n y
gramática castellana, 

En estos estudios no hay cambios importantes, los planes siguen
siendo muy pobres, La doctrina cristiana desaparecerá muy pronto de la e
educaci6n oficial, 

La preparatoria quedará formada de la siguiente manera; se le di 
vidirá en dos períodos: El primero latinidad y humanidades y el segundo : 
de filosofía, 

El primer período abarcará tres años de estudios con las siguien
tes materias: 

Primer año,- Gramática Latina (analogía), repaso de la gramáti--

(1) ~· vr-134, 

(2) Ibídem. VII-344-347. 



ca castellana, eler.1entos de historia ·sagrada y dibujo, Segundo año,- Sin 
taxis y ortografía del latín, elementos de cronología, elementos de histo: 
r~a anti&'lla y media, dibujo. Tercer año.- Prosodia latina, principios 1.!, 
terarios, el.?mcntos de historia moderna y de l!éxico, dibujo, 

En el segundo período, o sea el de filosofía_, -se impartirán es
tas materias: 

Primer año,- Psicología y 16gi.ca 1 metafísica, francés y dibujo, 
Segundo año,- Religión y filosofía moral, elementos de matemáticas, fran

.. cé.s, Tercer año. - Física 0XIJCrimental' nociones de química, elementos de 
cosmografía, geografía e inglés, 

Esta preparatoria da grJn importancia a los estudios de humanidades.
La historia se presenta como una novedad en ellos y se encuentrJ dividida-
en dos cursos, Los idiomas están tc.mbién presentes. !ll estudio de la re
ligión se dará gradualmente y en todos los cursos, 

La Universidad adquiere un papel importante en la educación, en
ella se hará.n los estudios para licenciado y doctor, pudiéndose establecer 
i"ambién las materias del primer período preparatorio, 

En los Institutos y Col~gios l!a,cionales ciue son los estableci- -
mientas públicos de enseñanza; se dará.instrucción secundaria o.preparato

. ·ria y'ahí mismo se podrán hacer estudios supériorés para algunas faculta-
des. lfo tienen sin embargo, la facultad de conceder grados mayores, 

Los establecimientos p~ivados de instrucci6n secundaria no s~ -
·pueden llar.iar institutos ni universidades, se llaP.Jarán colegios.o liceos y 
deberán incorporarse a los oficiales, · 

Los Colegios l!acionales se llamarán de priP.Jera clase o superio:a
res cuando tengan completa la preparato~ia e impartan estudios superiores
para alguna facultad, Serán de segunda clase, cuando tengan sólo la prepa 
ratoria, y de tercera clase cuando solamente impartan el primer período de 
la.preparatoria o sea la secundaria. 

El plan general de estudios para las facultades será el siguien
te: Fiiosofía, medicina, jurisprudencia y la teología, Los estudios se di 
vidirán en tres períodos que comprenderán lns tres grados académicos: de. : 
bachiller, licenciado y doctor. 

Facultad de Filosofía y LetraJ, Se di vide en tres secciones ciue 
son: I.- Literatura, II,·- Ciencias físico-matemáticas,· Iir,- Ciencias 
naturales. El primer grado ele estu~ios es el de secundaria y ·con él se po 
día obtener el grado de bachilleT, En la sección de li teraturu se estudi! 
rán en dos años para el grado de licenciado, estas materias: .. Lengua y. li
teratura Griega, literatura latina, principios de literatura general, com
paración de la "filosofía antigua y moderna. Para el grc.do de doctor en un 
año: Lengua mexicano:, literatura moderna, historia de l.íéxico e historia -
de la filosofía, 

1 
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Sección II, De ciencias físico-matemáticas,- Para el grado de
bachiller en dos años: ler. y 2o, de matemáticas puras. Para el grado de
licenciado en dos años; ler. año de mecánica racional e industrial, topo-• 
grafía, geodesia, 2 años física experimental, geografía y astronomía te6-
rico práctica, Para el grado de doctor: práctica de topografía, de geode
sia y de astronomía, 

Sección III,- De ciencias naturales, Para el grado de bachiller 
en dos años: lo, y 2o. año de matemáticas puras, 

Para el grado de licenciado, 2 años, ler. año: química y docima
sia, botánica y zoología. 2o, año: mineralogia, geología y paleontología, 

Para el grildo de doctor en dos años: análisis químico, práctica
de las ramas anteriores, 

La facultad de medicina se divide en dos secciones: de medicina -
y farmacia. Los estudios preparatorios son los tres de latinidad y dos de
filosofía y son requisito indispensable para entrar en la facultad, 

Los estudios de la facultad se harán en 8 años, ler, año,- Fí• 
sica médica, historia natural médica, inglés. 2o, año,- Química médica, -
historia natural médica e inglés,- 3er, año,- Química médica, Historia -
natural médica e inglés. 4o. año,- Anatomía descriptiva, fisiología y e¡! 
mentes de higiene, patología general y externa, clínica externa, 50, año.
Patología interna, medicina operatoria, materia médica y terapéutica y --
clínica interna. 7o, año,- Obstetricia, enfermedades puerperales, y de ni 
ños recién nacidos, medicina legd y clínica interna. 80, año,- Moral mé: 
dica, hir~oria de las ciencias médicas, higiene pública, anatomía patoló--
gica, 

Los alumnos después del ler, año podían obtener el grado de bachi 
ller en medicina, Después del 70, año el de licenciado y para el doctorado 
se estudiarán los 8 años, 

Los estudiantes de farmacia harán €Ste estudio: Los dos primeros 
años igual a los de medicina, 3er. año.- Farmacia teórico-práctica, histo
ria de las drogas, práctica farmacéutica, 4o. !latería médica, práctica far 
macéutica, 50, año,- Toxicología y práctica farmacéutica. La práctica se 
rá diaria del tercero al quinto año bajo la 1.igilancfo de un profesor, -

Los aprobados en primer año, pueden optar a ser bachilleres en -
filosofía con un examen de la preparatoria y del primer año de farmacia, -
Los aprobados en el cuarto año pueden optar a ser bachilleres en farmacia -
y con el quinto año a ser licenciados, Para el doctorado se exigirá un año 
más con las materias siguientes: Iioral médica, historia de la medicina, - -
análisis químico (luego que se establezca), 

Sin el grado de doctor los farmacéuticos no podían tener cargo ni 
empleo alguno profesional, con el de licenciado podían regentear una farma
cia, 
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Facultad de Jurisprudencia, ~ara ingresar so necesitaban el grado de ba-
-- chiller en filosofía. Los estudios de la facultad comprenden 8 años; y pa 

ra el grado de bachiller en leyes o cánones 4 ailos, -

Priaer año: Introducción al dere·cho, derecho natural, derecho ro 
mano, derecho político e inglés. Segundo aiío: Derecho romano, derecho r~ 
'tio e inglés, Tercer año:· Derecho ro1:1ano, derecho patrio, derecho can6ni_ 

~ co, Cuarto año: Derecho romano, derecho patrio, derecho canónico, Para
el grado de licenciado en ley2s se ·necesitan tres ailos más. Quinto año: -
Prílctica forense, procedimientos judiciales, derecho de gentes e interna-
cional privado, literat~\l'a general. Sextc riío: Práctica forense, procedi 
mientos judiciales, derecho público o adninistrativo, elocuencia forense,: 
Para el grado de doctor es un año más, el octavo, Octavo año: Filosofía
del derecho, legislación comparada, historia de los tratados, 

Para hacer la licenciatura en cánones, habiendo llevado la de le
yes, se necesitan acreditar estudios en dos años de las materias indicadas 
en la facultad de teología, 

·Facultad de Teología, Para entrar en ella se necesitará el grado de bachi 
ller en filosofía, sección de literatura. Los estudios se harán en 8 años 
en.el orden siguiente: 

Bachilleres en teología en uuatro años: 

Primer año: Fundamentos de la roligi6n, lugares teológicos,- -
2o, año: Instituciones teológicas,- 3o. año: Instituciones teológicas,

. 40, año: Teología moral y oratoria sagrada, 

Para licenCiado en tres años ·más, 50, año, Escritura sagrada·,
griego e historia sagrada, 60, año, Historia eclesiástica, disciplina -
general de la iglesia, griego, oratoria sagrada,- 7o, año. Historia ecl~ 

· siástica, Disciph.n:: particular de la iglesia mexicana, lengua hebrea, - -
{cuando se establezca), Para el grado de doctor un año, 80. año, Histo
ria literaria de las ciencias eclesiásticas, estudios apologéticos de la -
religi6n, lengu.a hebrea, ·· 

Para matricularse a algún establecimiento a cursar secundaria -
deberían'presentar papeles y demostrar que se ha concluido con aprovecha~
miento la instrucción primaria {edad no menos de 10 años y no más de 16),
Para. matemáticas {no menos de 12 años), 

El año escolar abarcará.del 2· de enero al 15 de noviembre y los
.días de fiestas religiosas o nacionales se suspenderán las clases, 

Los establecimientos públicos de educación se sostendrán con di
nero del gobierno. Se restablecerán las funciones y actos universitarios-
con la formalidad y pompa de tradición, · · ·· 

Las universidades de Guadalajara y Yucatán quedaron'reconocidas
oficialmente. 

' -~" .. -~ ....... ---'"--••->·•-,. .";_-•<- .... ~~----------M_..,._.... __ _ 
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Salta a la vista el espíritu conservador de los legisladores que 
elabore.ron este plan, La uUniversidad ha vuelto a adquirir su rango de -
centro cultural de !léxico, 

Los estudios humanísticos y teol6gicos son en este plan los más
importantes, La historia adquiere también un lugar especial, Esta cien-
cia se estudiará ahora como disciplina cientffica que es la orientaci6n de 
la época. Se menciona también como cátedras ~~ ie historia de las cien- -
cias eclesiásticas, historia eclesiástica, historia de las ciencias médi-
cas y filosofía del derecho, 

Los textos que menciona el decr-::to del 4 de enero de 1855 (1) -
son franceses e ingleses en su mayoría para los estudios médicos, y tam- -
bién están en estos idiomas para los estudios jurídicos. La literatura~ 
tendrá el texto Hermosilla y lllair, la historia de J:éxico, el de Lacunza y 
la historia do la filosofía, el de Balmes. La Universidad se ha ido olvi
dando poco a poco de los viejos mamotretos. 

El reglamento general de estudios dado el 13 de junio de 1855 -
( 2), habla de los métodos de ense":anza de la secundaria y preparatoria, -
Las clases serán de una hora, durante la cual se tomará la anterior y se ·• 
explicará la siguiente según los textos aprobados por el Consejo de InstruE_ 
ción Pública, Recomienda no dar muchas regl2.s en el estudio de latín sino 
que la adquisici6n de este idioma debe procurarse como el de las lenguas -
vivas, Las ciencias se estudiarán tres veces a la semana, lo mismo que el 
francés; el dibujo será diario, la psicología, la 16gica y la metafísica -
se estudiarán ma}ana y tarde, 

Este horario es muy significativo pues nos muestra la mayor in-
tensidad de los estudios filosóficos. La religión también se estudiará -
diariamente siguiendo un plan, 

En el capítulo tres de éste reglamento se fijan otros textos, 
Para el derecho natural, las Instituciones de Justiniano, para los tres -
cursos de derecho romano y ~atrio el :ratado de jerarquía eclesiástica se
gún el derecho canónico, 

El reglamento especifica que con los estudios especiales de co-
mercio, agricultura y artes no se obtienen grados académicos, 

Los institutos de llinería, Comercio y Agricultura dependían de -
la Secretaría de Fomento, Bellas Artes de la Secretaría de Relaciones y -
los seminarios de las universid~des, 

Este plan de marcadas tendencias conservadoras, es en general, -

(1) Ibidem. VII-

{2) Ibídem. VII-
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muy aceptable, pues aunque se inclina con preferencia por las disciplinas
humanísticas, metafísicas y religiosas no se olvida de los estudios cientí 
ficos. Zn ·el artículo 39 de este estatuto rie dice: "la enseñanza es li-: 
bre y el poder público no tiene más intervención que la de vigilar que no
se ata~ue .a la moral11 , 

X X 

~l vaivén político no deja estable nada. , Buenos, malos o regula 
res los planes de estudio caen uno tras otro víctimas de los nuevos parti: 
dos en el poder, 

Por la revolución de Ayutla (13 de agosto de i855) llegan al po- · 
der los 1i berales y se instaura el régimen federal (de 1855 a 1857), 

El presidente interino Jíartín Carrera da una serie de decretos -
derogativos; dispuso el 22 de septiembre de 55 (~) suprime el plan del 19-
de diciembre de 54 y puso en vigor el anterior, es decir el del 18 de agos 
to de 1843, -

Por el Estatuto Orgánico Provisional· expedido por Comonfort el -
23. de mayo de 1856 se organizó el país federalmente y como presidente subs ,J 
tituto, .dió disposiciones educativas (su ministro era Eanuel Siliceo que: ' 
más tarde .lo será de Eaximi liana), 

El decreto de 4 de enero de 1856 implanta la enseñanza agrícola 
en San Jacinto con el objeto de 11 dar administradores instruidos y mayordo
mos inteligentes. Sl plnn de estudios comprende: estudios preparatorios y 
teoría práctica de agricultura, 

El 3 de abril de 1856 establece un colegio de educación secunda
ria para niñas (3) (25 niñas sin recursos de los estados, 25 de la ciudad
y otras pensionistas). El plan de estudios comprende: 1-Religión y moral,2 
-Gr~ática, 3-Dibujo, 4-Nociones de pintura, bordado, flores artificiales
y jardinería, 5- Historia general y patria e historia natural, 6-Geografía 
física y política con fundarientos del sistema republicano, 7-Aritmética y
teneduría de libros, 8-Francés, inglés ·e italiano, 9~Higiene 1 medicina do.:: 
méstica, urbanidad, economía doméstica, costura en máquina, 10-Educación -

(1) E. 01 Gorman, Op, cit. p. 165. 

(2) Dublán y Lozano, .QP• ci t, VIII-11, -· --·· - - .. 

(3) ~· VIII-145· 
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física de la mujer, 

La mención a la religión (no dice católica) y la aclaración de -
que debe enseñarse conforme a las máximas del evangelio y las doctrinas de 
autores más acreditados, implica un cambio, que esta enseITanza puede orie~ 
tarse hacia cualquiera religión cristiana. La educación física de la mu-
jer daba una nota modernista a su progruma, La historiu aparece con un c~ 
rácter nacionalista, pues iba acompa~ado de un curso de historia de los -
héroes, (en la de niITas); y en la de varones, como verenos más adelante, -
se enseITaban fundamentos del sistema republicano democrático, (1) 

La escuela de Artes y Oficios se establece en San Jacinto, junto 
a la de Agricultura (decreto 18 de febrero 1856), 

En la escuela de Agricultura se organizan las carreras de: Agri
cultor 6 años, Veterinario 5 años, e Ingeniero Iiecánico (5 años) y de Pue~ 
tes 8 años, (Decreto Dic. 31 de 1856) y Topógrafo, 4 años. (2) Los est~ 
dios serán preparatorios y profesionales. La lista de ~aterías se requie
re sobre todo a las ciencias exactas, naturales, idiomas y dibujo y espe-
ciales de ingeniería, Es importante obs1-.'var que por primera vez en una -
lista de estudios profesionales, aparezca la carrera de ingeniero de puen
tes que equivale a la de ingeniero civil. 

Comonfort dice en un manifiesto de gobierno el 14 de marzo de --
1857 que en esta escuela se imparten las mismas clases que se cursan en -
Europa en establecimientos similares. (3) 

La Constitución del 5 de febrero de 1857 fue redactada por libe
rales puros como Ponciano Arriaga, José Zendejas, Santos Degollado, Luis -
de la Rosa, Benito y Valentín Gómez Fa.rías, Ignacio I:ariscal, Justino Fer
nández, José J.:aría !:ata, lielchor Ocampo e Ignacio Ramírez. Por ella se es 
tablece que la federación será la forma de gobierno de la República, Se: 
decreta la libertad de cultos y se suprime la religión del estado, Se re
conoce la libertad de pensar, de imprimir, de trabajo y de enseñanza, Pro 
clama la igualdad de los ciudadanos y el derecho de la propiedad, Su Art:-
30, declara: La enseñanza es libre, la ley determinará que ~rofesiones ne
cesitan título para su ejercicio, 

Comonfort suprime la Universidad el 14 de septiembre de 1857,(4)-
0rdena al rector José I;aría Diez de Sollano, que en vano lucha por conser
varla abierta, que entregue el edificio, libros, fondos y demás bienes al
director del J.íuseo l!acional, 

(1) E. 01Gorman, .2P· ~· P• 165. 

(2) Dublán y Loz.ano, .9.P· ~· VIII-

(3) La Educación~ través, •• p. 11. 

(4) Dublán y Lozano. QP• cit. vm-625. 
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Los liberales no pueden permitir la existencia de la Universidad 
. que como hemos dicho era el símbolo de la reacci6n. 

El citado Comonfort funda el 14 de mayo de 1851 (1) una escuela• 
.normal para maestros que será costeada con los fondos del D.F. El local -
_ asignado fue el de San Juan de Letrán 1 la escuela sería mixta. El plan de 
2 años comprendería· estas matérias: lcr. ai!o. Gramática castellana, (las-

·· cuatro partes), filosofía del lenguaje (ortografía, puntuaci6n, analogía y 
sintaxis), aritmética pré.ctica y razonada, mitología, teogonía e historia
de los héroes, :n 2o. año consta de las materias anteriores (segundo cur
so) másestas: álgebra, geometría, geograffa, cosmografía, Historia Sagra-

. da y de J;éxicó, escritura inglesa, pedagogía y urbanidad. 

Se requiere tener 18 años para poder ingresar a esta escuela que 
dependería del J!inisterio de Instrucción Pública, 

El 31 de 'julio de 1857 se elabora un regla.raento múy detallado -
·acerca de la escuela de Artes donde existen talleres de herrería, carpint! 
ría, carrocería, cantería, talabartería, zapatería y sastrería, (2) · 

X 

X 

· Las primeras Leyes de Reforma son dadas por Comonfort, Estas -
provocan una fuerte reacción y los inconformes hacen el Plan de Tacubaya,
(11 de enero de 1858), Comonfort se adhiere al plan por una incomprensi-
ble política llena de indecisiones, Zuloaga y los conservadores llegan -
así al poder (19 de enero de 186¡'). Benito Juárez por otra parte no acep
ta la situación y se declara presidente pues siendo. líinistro de la Corte -
él debía suplir el puesto ejecutivo. Así, en esta ápoca vamos a tener 2 -
legislaciones emanadas de los dos gobiernos entre los que tiene lugar la -
Guerra de Reforma, 

Los conservadores derogan las leyes de Reforma de Comonfort y B! 
nito Juárez con su gobierno dicta nuevas leyes de Reforma, 

. Bn Veracruz el 7 ·de julio de 1859 Juárez da un informe a la Ha-
ci6n en el que dice: 11 el gobierno procurará'aúmentar los establecimientos
de en3eñanza primaria, La educación es lo que hace imposible el abuso del 
poder_, . Fomentará la educación cívica, Respecto a la enseñanza secundaria 

(1) rbidem, VIII-473. 

(2) Ibidem, VIII-513. 
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y superior el gobierno propone un nuevo plan de estudios, mejorar a los -
preceptores y al sistema y ajustarse a los principios de la Constitución, 
Dar gran libertad para toda clase de estudios, así como al ejercicio de -
las carreras o profesiones que con ellos se formen, a fin de que todo in
dividuo nacional o extranjero, una vez que demuestre er. el examen respec
tivo los conocimientos necesarios, sin indagar el tiempo y lugar en que -
los haya adquirido, pueda dedicarse a profesi6n científica o literaria P,!: 
ra la que sea apto, (1) 

Esta declaración de. la libertad de enseJanza es importante, pues 
implica que cada persona puede adquirir con•.icimientos donde quiera y sólo
mediante un examen se le autorizará para ejercer la profesión en la que -
sea capaz, 

3n enero 20 de 1861 también hay otro informe de Juárez a la Ma-
ción que dice: 11 Será efectiva la libertad de enseilanza dejándola a la fa
milia, al municipio, al estado, a la asociación religiosa, Dice que proc!! 
rará generalizar la instrucción primaria y p&rfeccionará la facultativa me 
reciendo especial cuidado la de I.iedicina, Agricultura, de Artes y OficioS, 
de llinería y de Comercio y las Academias de Bellas Artes que se encuentran 
casi en las ruinas y otre.s totalmente destruidas por el gobierno de vivac
que sentía que su perdición estaba en el desarrollo de la inteligencia y -
en la difusión de las luces, Secularizando los establecimientos de utili
dad pública, se podrá atender a la educación de la mujer, dándole la impo! 
tancia que merece, dada la importancia que tiene en la sociedad, 

Gracias al triunfo de las armas liberales, Juárez puede, el 11 -
de enero de 1861 instalar su gobierno en la capital, 

Bl 15 de abril de 1961, se crea un Plan General de educación, -
que es muy semejante en cuanto a las materias que ordena que se impartan -
en los diversos grados escolares, a el plan de estudios conservador de - -
1854, Sin embargo, las diferencias son notables en cuanto a la organiza-
ción, y en cuanto al espíritu laico que lo animó, 

El lugar de.la Universidad que había sido suprimida por Comon- -
fort, lo toman las escuelas especiales, en las cuales se impartirán los es 
tudios superiores de: Preparatoria, .Jurisprudencia, l!edicina, líinería, A~ 
tes y Oficios (que incluia los estudios de música), Bellas Artes y Comer-
cio, 

Los estudios preparatorios, quedaron regla~entados con estas ma
terias: elementos de ciencias matemáticas y físicas, química, geografía,
economía con historia general y patria, ideología, lógica, moral y metafí
sica, francés, inglés, latín, 

En cuanto a los estudios superiores, desaparece la carrera y las 

(1) La instrucción públi ~a.!: través,,,, p. 11, 
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cáted!as de la antigua facultad de teología, 

En cuanto a los estudios elementales de primaria, se suprime el
estudio de la religión católica, y en su lugar se impone un curso de moral, 
Se implanta también un curso de 11 lectura de las leyes fundamentalesº que -
viene a ser una clase de civismo, 

. ·Esta ley tuvo. muy corta vigencia, pues los federales abandonan··-
la capital el 31 de mayo de 1863 debido a la invasión extranjera, 

La intervención francesa y el Imperio de liaximiliano tienen lu-
gar entre los años de 1862 y 1867, esta etapa por la que atraviesa la vida 
nacional, resulta muy poco propicia para la cultura de la nación, La .·:le! 
organización en todos los aspectos, trajo consigo también la de la educa-
ción. 

El 16 de julio de 1863 1 una junta formada por Forey y asesorada
por Saligny, nombran a su vez una Junta de Gobierno compuesta por 35 indi
viduos y 125 notables que declararon que la nación adoptaba la forma de 11.2 

bierno moriárquice., y que se le ofrecería la corona imperial a J.laximiliano
de Habsburgo, archiduque de Austria, 

La regencia sostuvo las leyes de Reforma emanadas del gobierno 
de Juárez, lo que desconcertó a los conservadores que apoyaban al gobierno, 
pero más decepción se llevarán cuando vean que toda la política de Eaximi
liano1 estará basada en las ideas liberales, 

En 1863, se comunica a la Compa~ía Lancasteriana, que en todos -
sus establecimientos educativos, debe cesar la instrucción y prácticas re
ligiosas, pues después de promulgada la Ley del 4 de diciembre de 1860; -
el gobierno no puede intervenir en creencias y prácticas religiosas, Para 
hacer cumplir la libertad de conciencia, que tal l~y proclamaba, necesita
ba el gobierno abstenerse de.dar protección a cualquiera religión, (1) 

Uno .de los primeros decretos del gobierno de /.iaximiliano, suprime 
la Universidad, que durante la intervención, inexplicablemente, se había -
aliierto. Para él, la universidad era 11una palabra sin sentidoº, así que el 
30 de noviembre de.1865, acepta el decreto dO"Comonfort que la había supri
m~do, (2) 

El imperio trató de organizar la enseñanza por el decreto del 27-
de diciembre de 1865, (3) 

'Se simplificó el plan de estudios de. primaria, reducieñdolo a 10-

(1) Dublán y Lozano, .Q.P• cit. IX-603, 

(2) E, 01Gorman. QP. cit. p.169, 

(3) F, Lnrroyo, .Q.P• cit. p, 206, 
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más elemental, y se exigió la cuota de un peso mensual a colegiatura, - -
exceptuando a los obviamente miserables, Con esta disr;sición se quita el 
carácter de gratuita a la educación elemental, 

Destinados a impartir segunda enseñanza, se crean liceos, que -
son una copia de los franceses, Los planes de estudio en estas institucio 
nes comprende las materias siguientes; Lengua castellana, latín y griego,: 
histora general, geografía física, matemáticas, historia natural, filosa--· 
fía, moral, francés, inglés, literatura general, dibujo, caligrafiá, taqui 
grafía y tecnología, Estos estudios se realizarían en 7 u 8 años, -

Se hicieron esfuerzos por implantar estos estudios, pero apenas
se había logrado que empezaran a funcionar, cuando el imperio llegó a su -
fin, 

Este plan de estudio es bastante completo, Gabino Barreda lo cri 
ticará más adelante en cuanto al orden de materias, mas no en cuanto a los 
conocimientos enciclopédicos que contiene, 

En esta época muchos edificios dedicados a la educación se con-
virtieron en cuarteles por lo que de hecho se cerraron (Ese. de Agricultu• 
ra, El Observatorio Astronómico de Chapultepec y parte del Colegio de La -
Paz). Sin embargo el imperio se preocupó por la Escuela de sordo mudos, -
la de Comercio y la Sociedad Filarmónica que en su época adquiere auge, so 
bre todo debido a la iniciativa particular, (1) 

Las ideas educativas de Jiaximiliano se encuentran contenidas en
una carta que éste dirigió a su Einistro 1:.anuel Si liceo, el 11 de junio de 
1865, En ella explica la utilidad del estudio de las humanidades diciendo 
que ejercitan el intelecto; de los idiomas porque ellos hacen posible la; 
participación en los acontecimientos del mundo y de los estudios científi
cos dice son la señal de que una nación va hacia la realidad, por~ue nos -
enseñan la verdad de las cosas que nos rodean y el empleo de toda la natu
raleza al servicio del hombre, Dice además que la educación se debía im-
partir en escuelas especiales, en ellas dedica atención al estudio de la -
filosofía, ciencia que era poco conocida en l!éxico y que ejercí ta la inte
ligencia y enseña al hombre a conocerse. l!aximiliano 11no radicaba el fun
damento de la conducta social en alguna noción trascendente o de fe, de -
hecho proscribe la metafísica" (2) Aclara que la religión es cosa de con
ciencia, y ~ue la iglesia cuanto menos se meta con el estado, hará más fe
liz su misión. 

Estos conceptos de J.!aximili.'.mo: "Los estudios científicos nos en 
señan la verdad" ... "la naturaleza está al servicio del hombre" .. ,11 la reli 
gión es sólo problema de la conciencia individual" pueden considerarse in: 

(1) Ibidem, p. 206, 

(2) E 01Gorman, _Qp, cit. p, 170. 
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fluenciados ya por el ambiente cultural positivista, Por otra parte al -
afirmar que la filosofía era una "ciencia poco conocida en lléxico11

1 
mues

tra un desconocimiento de la realidad cultural mexicana, 



C A P I T U L O I I I 

LA rEDAGOGIA _m:; AUGUSTO COJ!TE 

El positivismo, fundado por Augusto Comte (1798-1857), es una -
filosofía que en la actualidad carece de interés, pero en determinado mo
mento histórico tuvo en Europa y en Jlr!érica primordial it1portancia, 

. Sólo estudiando los puntos básicos de esta doctrina, en sus pro 
pías fuentes, es posible entender el pensamiento de Gabino Barreda y las: 
refornas que realizó en la educación t1exicana, pues el positivismo fue su 
ideología y sobre ella, fincó las bases de la instrucción pública, 

llos interesa saber qué era ser positivista para poder compren-
der lo que fue Gabino Barreda, Analizando lo que fue el positivismo fré!,!! 
cés de Augusto Comte, podremos compararlo con el positivismo mexicano y -
señalar las dif~:encias que existen entre la filosofía del fundador y la
de sus seguidores. 

Al principio del siglo :ax, la crisis política, econom1ca y so
cial, era la preocupación constante de los pensadores de la época, 

Se pueden señalar dos corrientes filosóficas: la tradicional -
con St, Jíartín, De liaistré, De Bonard, Bulanche; y la de los socialistas, 
entre quienes destacan: Saint Simón, Fourier, Proud~ono 

Comte hereda la riqueza ideológica de todos ellos y en su filo
sofía va a hacer una síntesis del espíritu tradicionalista y el liberal,
'del espíritu conservador y del revolucionario, (1) De los socialistas,
sobre todo de Saint Simón, del que fue secretario y discípulo, recibe - -
gran influencia. 

La filosofía positiva puede considerarse como una reacción al -
idealismo de Hegel y de los post Kantianos, que se habían apartaqo del ca 
nacimiento científico, Este abismo entre la filosofía y la ciencia, tra: 
jo consigo al positivismo. (2) De 1830 a 1842, Augusto Comté escribe su 
Curso de Filosofía Po si ti va, donde expone sus ideas por primera vez, Las 
dos obras que contienen sus conceptos pedagógicos son: ::1 Discurso sobre
el Espíritu ?ositivo y La Lxposición de Conjunto del PoSit~ A par
tirde 1851, año en queescribe este último libro0e efectúa un cisma en 

... tre sus discípulos, y a ello contribuye, e~-. gran parte, el hecho de que : 
. Comte separándose de sus propias enseñanzas, abandonó el concepto posi ti

vista ·de la realidád, para inaginar una sociedad ideal, 

De· la ley de Los Tres Estados, es de donde parte Comte para or-

(1) Jean Lacrois, La Sociologie D1Auguste Comte, París, Presses Uni- -
vcrsitaires De nance, 1956:° P,1~ --

(2) líanuel García liórente·; Lecciones·prelíi:linares de filosofía, Tucu-
mán, Argentina, Universidad l''.acional de Tucumán~1938, p. 376, 
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ganizar su filosofía, Estos son: El Estado Teológico, 31 Estado lietafísi
co y El Estado Positivo, 

El estado primero de nuestra inteligencia, es el de buscar el -
origen de todas las cosas, sean las primeras o las últimas, es decir, se -
buscan los conocimientos absolutos, 3ste es el estado teológico, y sus -
tres formas son: El fetichismo en el que se piensa que los cuerpos físi- -
cos, la naturaleza y los astros 1 poseen vida y tienen poderes y por lo mis 
mo se les adora, En est1 primera etapa, predomina la intuición, La seguñ 
~a forma de este estado, es el politeísmo; la imaginación es la que predo: 
mina y crea seres irreales. El poli teísmo ,·s la plenitud del espíritu teo 
lógico, Sigue la etana monoteísta que representa el estado teológico deca 
dente, la imaginación- se controla, se adquiere el concepto de una idea unI 
versal, 

Este estado inicial fue necesario para el desarrollo de la inte
ligencia y de la sociedad; el monoteísmo creó una doctrina común y una au
toridad espiritual, (1) 

El estado metafísico o abstracto, se coloca entre el estado teo
lógico y el positivo, aproximándose más al primero que al segundo, Se si
guen buscando los conocimientos absolutos, la naturaleza do los seres y -
sus fines, el medo de producirse todos los fenómenos, Para explicarse to
do ello, se vale Ycr no de seres sobrenaturales, sino de abstracciones o en 
tidades (ontología!, 11 3stos entes metafísicos son inherentes a los cuer-: 
pos que corresponden, pero no se confunde con ellos. Jfo domina en este es 
tado la pura imaginación, la razón adquiere ya importancia y va preparando 
el camino hacia lo verdaderamente científico"; la observación se inicia, -
(2) 

El tercer estado es el positivo o real, El espiritu renuncia a
las investigaciones absolutas, dirigiendo sus esfuerzos a la observac.ión,
base de los conocimientos posibles, escogidos para nuestras necesidades -
reales, 

¡' 

El régimen teológico fue provechoso para la evolución de la huma 
nidad, pero trató de prolongarsB más de lo que convenía, -

Del estado metafísico dice Cornte: 11 lio es realmente, en el fondo, 
mas que una especie de teología gradualnento enervada¡ por sirnplificacio-
nes disolventes que la privan espontáneamente del poder directo de impedir 
el despliegue especial de las concepciones positivas, Tiende inevitable-
mente a una restauración teológica, para satisiacer sus condiciones de or
a.en, o llegar a una situación negativa para escaparse .. , .. ,Hunca ha disi
pado con certeza ninguna argumentación decisiva", (3) 

Corno se ve, Cornte piensa que el estado metafísico, es negativo,-
En él se razonaba confusamente, sin pruebas, por lo que siempre llegaba a
disputas sin salida, 11 Fúe una enfermedad crónica entre la infancia de la-

(1) Augusto Comte, Discurso sobre el espíritu positivo. Traducción de Ju
lián líarias. Hadrid, Revista de Occidente, 1934, p. 17. 

(2) -Ibidem, P• 24-25, 
CL~, p. 21. 

. ( 
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humanidad (estado teol6gico) y la virilidad (estado positivo)", (1) que
llegó a alcanzar su plenitud con Rousseau, 

A la forma de conocimiento teológico corresponde una estructura 
social arcaica; a la forma metafísica, una estructura feudal y a la forma 
positiva una estructura social industrial, (2) 

Reswl.ta curioso el hecho de que la vida misma de Augusto Comte, 
reproduzca la de la humanidad misma. En su infancia, Comte pertenece a -
una familia.católica y monárquica, de I!ontpellicr, A los 15 años pierde
la fe y a los .16 entra en la escuela poli técnica. iln 1814 se convierte 
en un estudiante liberal y· volteriano, Pasando esa etapa, él hace una -
síntesis de las dos anteriores y crea el positivismo. (3) 

Comte pretende una total transformación de la sociedad humana,
sin embargo, las bases de élla que son la religión, la propiedad, la fam.!:_ 
lia Y.el lenguaje, deben permanecer a través de los tres estados evoluti
vos. Para que la sociedad llegue a la perfección, es necesaria una evol_!! 
ción, esta evolución es el progreso que se debe de realizar dentro del º! 
den. Por eso no es·;á de acuerdo con la Revolución Francesa, 

El filósofo francés se hubiera inclinado más por la doctrina -
teológica, que por la escuela metafísica, mas lucha contra ambas, porque
la primera es incompatible con el progreso y la metafísica con la duda un.!:_ 
versal constituya el desorden, Así la etapa teológica es anti anárquica, 
mas no acepta el progreso y la metafísica, quiere el progreso, mas no --
acepta el orden. Por lo tanto, ambas· son vanas para conservar el orden y 
el progreso, ind~spensables ambos en la actualidad, 

Al eclecticismo tampoco lo considera Comte capaz de solucionar
el problema, pues siendo su sistema esencialmente contradictorio, peligro 
so en política y en filosofía, "al tratar de conciliar sin principios pr~ 
pios opiniones ir.compatibles", su esfuerzo resulta inútil, (4) 

, El espiritu positivo, es el único que puede garantizar el orden, 
ya que el espiritu teológico, ya degenerado se ha vuelto elemento de dis
cordia. Este orden se logrará atacando al desorden social, cuyo verdade
ro origen es el desorden mental, 

"Las disputas sociales, no· son po~íticas sino morales por lo -
.. que su solución depende de opiniones y costumbres, dice Comte, ·mas que de 
· ·" instituciones", (5) También el pro~eso, pretendido inútilmente por la -

-· (1) Ibidem, p. 23, 

(2) J, Lacrois, .QP• cit, P• 40-41, 

(3) Ibidem. 5. 
1.:' 

p. 

(4) A. Comte. QP. cit. p, 106, '.'.;·;., -

(5) Ibidem. p. 108. 
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ontología, se va a lograr en el estado positivo, mediante un conjunto de -
estudios científicos. 

El positivismo así va a tratar de mejorar no sólo la situaci6n -
humana, sino también la misma naturaleza, tratando de hacer prevalecer - -
nuestra humanidad, de la mera animalidad, es decir, la inteligencia y la -
sociabilidad, que son facultades que se sirven de medio y de fin. Esta -

·prep.onderancia es ideal, pues no se puede alcanzar completamente, (1) 

El positivismo crea una teoría sociológica a través de la cual -
explica el pasado humano, por medio de la ley de Los Tres Estados, es de-
cir, conforme a las leyes de nuestra naturaleza. Las leyes biológicas se
aplican a la sociología, Todas las épocas hist6ricas son fases determina
das de una misma evoluciiin, en que cada una resulta de la precedente y pr~ 
para la siguiente, según leyes invariables, 

La doctrina gie explique suficientemente el pasado obtendrá por
ello la dirección del rorvenir, este es un privilegio del positivismo ra--
cional, ( 2) .. 

Comte ve o·.1e el liberalismo y la revolución están en decadencia, 
··representan al estF.do metafísico y su actitud es crítica, Por otro lado,

los gobiernos mon€rquicos también quieren el poder; pero son retrógrados.
Ambos son incapac¡s de construir ya nada, 

El est2~0 teológico no ha podido conservarse porque la sociedad
ha evolucionadr y como se resistía a dejar el dominio social y político, -
el espíritu mbtafísicó usó la violencia y lo destruyó. 

La Iglesia Católica es representante del estado teológico en su
fase monoteísta, Dice Comte, que en su época fue conciente y orgánica su
actitud intelectual, pero que pereció por sus ideas retrógradas, que no -

.. querían ceder el paso a la evolución necesaria del espíritu científico po
sitivo. Con el surgimiento de las primeras leyes físicas, las explicacio
nes sobrenaturales empiezan a disminuir y la ciencia y la teología entran

. en pugna, 

La Astronomía es la ciencia cuya evolución ha 002.sionado los cam 
bios de los estados de la humanidad, Bajo el monoteísmo fue cuando se inI 

·ció la revolución del espíritu positivo, que empíricamente ya existía des: 
de antes. Entre ambos existen diferencias muy grandes: 01 teológico se -
lanza sin cautela a solucionar los problemas más difíciles, el positivismo 
es infinitamente cauto, La previsión racional, caracteriza a la ciencia,
la teología quiere conocer el futuro por medio de la revelación; esta ve 

(1) Ibidem. p. 114-115, 

(2) Ibidem, p. 110, 
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perfecto el orden de la naturaleza, mientras que el espíritu positivo lo -
ve imperfecto y·susceptible de perfeccionarse, por medio de la mano del -
hombre, (1) 

De la Revolución Francesa, que representa al espíritu metafísi-
co, Comte piensa que su sentido Revolucionario ha acabado por hacerla com
pletamente negativa, ya que su labor debía de ser pasajera, pues sólo .de-
bía preparar el camino para el advenimiento de la política positiva, La -

· doctrina metafísica es peligrosa, pues se ha transformado en desorden y -
anarquía, ( 2) 

Es pues el estado positivo el único capaz de llevar a la humani
. dad. al orden y al progreso, 

Al positivismo se le puede considerar como una pedagogía, porque 
dicta un programa de acción que se realizará por medio de la educación po
sitiva, Esto lo hace ser también más que una filosofía, una ideología, 

Por medio de la educación el positivismo piensa transformar la -
sociedad humana, Esta educación debe poseer sobre todo, estas caracterís
ticas: debe ser enciclopédica, científica y popular, 

La evolución social, se debe a la evolución científica (progreso 
de la ciencia); luego el estado positivo para llegar al progreso que desea, 
debe hacerlo por medio de las ciencias, El conocimiento científico no de
be ser sólo una acumulación de datos, que sólo pueden dar una exactitud -
parcial, sino que necesita por los adecuados métodos de investigación, 11~ 
gar a las generalizaciones. "En las leyes de los fenómenos,· es en lo que
consiste realmente la ciencia, a la cual los hechos propiamente dichos por 
exactos y numerosos que parezcan ser, nunca procurarán otra cosa que mate
riales indispensables". (3) 

) . No es la ciencia misma, 110 es el saber científico en sí lo que -
interesa, sino las leyes, pues "así el verdadero espíritu positivo consis

·- te ante todo en ver para prever) en estudiar lo que es, a fin de concluir
de ello, lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las -
leyes natilrales11 , ( 4) 

Todas las ciencias están ya bajo el dominio de la filosofía posi 
tiva, sólo se encuentran aún bajo el. dominio -teológico ln sociología y la: 

... moral, y debe ser obra del estado positivo el librarlas de esa tutela, -
-- La sociología es para Comte el unico estudio susceptible de ser universal, 

(1) Ibidem. p. 76. 

(2) Leopoldo Zea, El Positivismo .::!:. l!éxico. México·, Ediciones Studium,-
1953, p. 47. 

(3) A, Comte, .QP• cit. p. 30, 

(4) Ibidem, p, 34, 
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pues las demás ciencias, pueden ser reducidas en última instancia a lo hu
humano, es decir, a lo social, 

El positivismo no indaga el origen y el destino final de las co
sas, pues los conocimientos espirituales son inaccesibles a la razón huma• 
na. El conocimiento queda pues reducido para Comte a lo que él llama - • 
real, es decir a lo que se puede pesar, medir o contar, Rechazando el co
nocimiento metafísico, será la ciencia, el único objeto de los estudios po 
si ti vos, -

Dice Comte: 11·rrátsse de los efectos mínimos o de los más subli-
mes, de choque y gravedad, como de pensamiento y moralidad, no podemos ve! 
daderamente conocer, sino las diversas conexiones naturales aptas para su
cumplimiento, sin penetrar nunca el misterio de su producción11 • (1) 

Los estudios científicos, son relativos pues la imperfección de
los medios de conocimiento impide el llegar siquiera, muy superficialmen-
te, a conocer todas las cosas reales, 11 La perfección científica de be limi 
tarse a aproximarse a aquel límite ideal, tanto como lo exijan nuestras ne 
cesidades reales 11 , (2) -

La ciencia positiva, no tiene pretensiones de hacer una investi
gaci6n profunda o exahustiva, sino que se marca un límite, que es la nece
sidad, 

Otra de las características de la educación positiva es que debe 
ser popular, 

La sociedad, dice Carate, debe combinar la existencia de dos cla
ses, la de los empresarios y la de los operarios, Estos, por su trabajo -
se encuentran en contacto más directo con la naturaleza, a11uellos con la -
sociedad, Entre el proletariado es en donde mejor se realizaría la educa
ción positiva, pues carecen de miras interesadas como los capitalistas, y
de la perjudicial instrucción metafísica, ~sta instrucción positiva, a -
los obreros, no provocará desorden ni desajuste en su trabajo, como los e~ 
tudios metafísicos, que los hacen despreciar el trabajo manual, 

La filosofía teológica, sólo conviene a las clases superiores, -
pero su preponderancia está terminando, la filosofía metafísica a la clase 
media, porque la ayuda en su ambici6n, y lo~ estudios positivos están des
tinados especialmente a los proletarios con el fin de preparar una nueva -
doctrina social, El pueblo ha vivido fuera de las disputas, pues éstas se 
referían sólo a la lucha por el poder, inaccesible a ellos en la civiliza-

(1) Ibídem, p. 5, 

(2) ~· p. 30-31, 
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ción actual, más si pueden interesarse en el uso que se haga de ese poder, 
: El movimiento político aétual debe tender a imponer una moral universal,-
.. que señale a cada persona o a la colectividad, reglas de conducta apropia
. das, con el fin de llegar a la armonÍil y concordia de todos, ( 1) 

Una educación popular, con un contenido científico, debe servir
.. de base para el progreso y el avance de la filosofía positiva, 

Los estudios no deben ser de especialidades pues deben tender a
la formación de concepciones generales, y están destinadas a la totalidad
de las inteligencias, 

La educación positiva debe impartir, "el conjunto de nociones -
r~ales que deben llegar a ser la base sistemática de la sabiduría humana1-
tanto activa como especulativa, de manera que cumpla más convenientemente
el indispensable oficio social, que se vinculaba en otro tiempo a la ins~
t.rucción universal cristiana", ( 2) Esta educación popular es el único me
dio para llegar al orden y a una total reforma de la sociedad, en una evo
lución lenta pero segura, 

Comte clasifica los estudios científicos en dos: los que se re-
fieren al hombre y los que se refieren al mundo exterior; por estos deben
de iniciarse los estudios, cuyos fenómenos más sencillos y más indispensa
bles por razón de su superior generalidad, permiten únice.mente, primero, .. 
una aplicación verdaderamente positiva, mientras que sus leyes en directa

·.relación con la existencia universal, ejercen luego una infiuencia necesa
ria sobre la existencia especial de los cuerpos vivos11 , (3) 

La Astronomía ocupa el primer .luga; en los estudios por varias -
razones: estudia el medio donde se desarrollan todos los fenómenos físicos 
y humanos y su conocimiento no implica más que previas nociones de geome--
tría' y mecánica, · · 

Tres ciencias esenciales marcan el orden de los estudios: la as
tronomía, la química, y la biología, La primera origina el espíritu cien
tífico, la última su objeto final, Estas tres ciencias responden a tres -
edades: Griega, Jiedia y J.ioderna respectivamente, (4) Para que estos estu 
dios tengan continuidad hay qu·e colocar entre la astronomía y la química,: 
a la física, Al principio de los estudios debe además incluirse a las ma
temáticas en sus tres ramas: cálculo, geometría y mecánica. Todo esto in
dica que la evolución de las ciencias se inició con las matemáticas, que -
son los conocimientos más sencillos·¡ generales y abstractos y el origen -
del espíritu positivo es el mismo de esta ciencia, 

(1) Ibidem. p. 178. 

(2) Ibídem, p. 190. 

(3) Ibidem. p. 192-193. 

(4l Ibidem. p. 193. 
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El orden de estudios, ha quedado pues establecido de esta manera: 
matemáticas, astronomía, física, química, biología y por último la sociolo
gía que es hacia donde convergen todos los esfuerzos intelectuales, La so
ciología es la ciencia de la Humanidad y ella es para el positivismo la úni 
ca concepción plenanente universal, (1) -

Este orden de los conocimientos enciclopédicos, sigue la evolu-
ción del espíritu positivo, pasando de las simples ideas matemáticas, a los 
más altos pensamientos sociales, 

Al espíritu metafísico, la clasificación de los conocimientos le
fue casi indiferente. 

Esta clasificación de estudios es histórica, pues se ha ido pa- -
sando de las ciencias más antiguas a las más modernas, Se ha tenido en - -
cuenta también la dependencia de las ciencias, pero ambas ofrecen una idén
tica correspondencia, "Esta doble correlación tiene la cualidad de poder -
comprobar por una parte lo que resulta por la otra", (2) 

Los estudios han quedado clasificados según su generalidad y su -
independencia decreciente y su complicación creciente, de donde va resulta!! 
do una escala de ciencias menos abstractas y más complejas por su acerca- -
miento a lo humano, (3) 

Para Comte es todavía mas importante el método que los estudios -
mismos; a través de toda la jerarquía científica se ha ido estudiando un mé 
todo, que al principio es el menos complicado y que estudia con las matemá: 
ticas: es el método deduc+.ivo. Después se pasa a una elemental inducción -
en la astronomía, física y química. 

Comte recomienda para hacer más prácticos y fáciles los estudios, 
agrupar las materias científicas de dos en dos, reduciéndolas a tres pare-
jas: matemáticas y astronomía, física y química, biología y sociología, 

Las investigaciones sobre la ciencia de la sociología, apenas se
inician y aún si~1en confundidas con la biología, (4) 

Estos estudios son para personas jóvenes o adultas, los niños y -
adolescentes deberán adquirir una educación no científica ni jerarquizada.
Los conocimientos propios para esa edad son los literarios, el dibujo, los
idiomas extranjeros, El niño vive la etapa inicial del estado teológico, y 
con estos estudios se elevará al politeísmo y monoteísmo. (5) 

(1) ~· p. 194-195· 

( 2) Ibidem, p. 190. 

(3) Ibidem, p. 198 

(4) ~· p. 99. 

(5) F. Larroyo, _Qp. El!· p. 216. 
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Hinguna educación es valiosa si no es completa; la especialidad-
, solo puede crear. especialistas incompletos en los conocimientos. Si el -

científico abarca sólo el estudio de una materia, deja bajo el dominio te~ 
lógico, metafísico o empírico a todo el reGto de conocimientos que desecha, 
por lo que de esta manera los Jientíficos especializados no pueden llegar
nunca a comprender el verdadero espíritu positivo. Este ve en ellos a sus 
peores enemigos. (l)· 

Para Augusto Comte, la moral tiene una importancia definitiva, -
Elogia a la moral cristiana diciendo; "ese inmenso servicio debido princi
palmente al catolicismo, formará siempre su nás importante título al agra
decimiento eterno del género humano", (2) pues dio las reglas de moral pe! 
sonal, doméstica y social. Esta moral, decayó con la misma iglesia al sur 
gir el espíritu positivo. A la moral surgida del espíritu metafísico, la: 
considera negativa, pues los filósofos de esta época no se pudieron poner
nunca de acuerdo para proporcionar leyes morales de valor universal, ejem
plo de ello es también el nrotestantismo, 

La moral positiva, debe ser racional y debe descansar sobre ba--
ses positivas indispensables, Es esencialmente social y altruísta, pues -

-- .está dirigida al bien social, y debe tender con energía a frenar las pasio 
· . nes, Es la moral la que debe ayudar a organizar de una nueva manera, posI 

tiva, a la sociedad. Dice Comte, "según la teoría positi'l'."a de la humani: 
dad, demostraciones irrecusables, apoyadas en la inmensa experiencia que -
ahora posee nuestra especie, determinarán con exactitud, la influencia -
real, directa o indirecta, privada o pública, propia de cada acto, de cada 
costumbre, de cada inclinación o sentimiento de donde resultan naturall7.ante 
como otros corolarios inevitables, las reglas de conducta, sean generales
º especiales, más conformes con el orden universal, y que, por·tanto, - -
habrán de ser ordinariamente los más favorables para la felicidad indivi-
dual", (3) 

El sentimiento social, será pues la base de la moral positivis-
ta, . 11La moral cristiana, tenía como base y fin, la perfección individual
y no la colectiva11 • Para los metafísicos el pensamiento dominante era el
yo y todas las demás concepciones constituían el no yo, concepción negati-
va; y la noción nosotros, no encontraba lugar. (ij- ' -
.. . Esto ha ocasionado que la moral antigua haya desarrollado en el-
hombre, un exceso de retraimiento y de egoísr.:o, El pensamiento teológico -
es esencialmente individual, la vida social, dice Comte, no existe por fal-

(1) A, Comt&, Q_p; cit. p. 153. 

( 2) Ibidem. p. 120. 

(3) Ibidem. p, 134. 

(4) Ibidem. p. 138. 
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ta de un fin ciue le sea propio, ya cine la sociedad fue concebida corno una
aglorneración de individuos y cada individuo vivía ocupado en su salvación, 
no concibiendo la participación en la del prójimo, sino corno un poderoso -
medio de merecer mejor la suya", (1) 

La moral positiva por el contrario, tiende a desarrollar el sen
timiento de solidaridad 3ocial y sobre ~l construir reglas de conducta be
n~~icas para la sociedad. ~l bien público es el que produce la felicidad
privada. 

Los hombres, dice Cornte, tienen i;:clinaciones generosas y egoís
tas, la moral debe tender a desarrolkr aciuellas, ciue son los instintos -
simpáticos, y los de menos preponderancia, Esto exige una represión cont.!, 
nua de los impulsos personales o egoístas, que son los más enérgicos que -
son los que suscitan desorden en la sociedad, 

Esta moral asegura el progreso continuo, hace prevalecer la int~ 
ligencia y la sociedad, 

La vida familiar, es para el positivismo, la fuente de toda mor!: 
lidad y de toda sociabilidad, gracias a ella el hombre se eleva del egoís
mo al altruismo, La vida doméstica es la unión de ln personalidad con la
sociabilidad, 

El positivismo adopta como fómula sagrada esta: "el amor como -
principio, el orden corno base y el progreso como fin", El amor se explica 
en tres pensamientos simpáticos: sentimiento de unidad, de benevolencia y
de bondad ciue tienen su origen en la vida familiar. Amor con la esposa, -
veneración con la madre y bondad con la hija,,, La bondad surge del arnor
de los hijos por la madre, más tarde del hombre por la esposa y después -
por la hija, 11 (2) 

El papel de la mujer, ses privilegiado dentro del positivismo, -
por la influencia que sobre la moral tiene. Cornte cuenta con el proleta-
riado y con la mujer para sostener el positivismo, pues tienE!lla ventaja -
de ser ambos iletradoc por lo ciue no están pervertidos por la política y -
metafísica que jamás les han interesado, 

Debe existir una autoridad espiritual que sirva para recordar con 
energía, las máximas de.la moral positiva. Bsta autoridad positiva ejerce
rá el papel que la Iglesia Católica ya no ejerce, y que podrá utili?.ar to: 
da la cultura pretérita del hombre, 

La religión positiva es otra de las creaciones de Augusto Cornte, 

(1) ~· p. 142. 

(2) J, Lacrois, QP• El!• P• 48=49· 



r - l ('- ---
51. 

Al Gran Ser, que es la Humanidad hay que rendirle culto, El rito está to
mado de la religi6n' cat6lica. 31 santoral cristiano será el santoral posi 
tivo y los santos del cristianismo, los grandes hombres y los muertos ilua 
tres que ocupan ~n alto rango. -

. .. La enseñanza de la moral de be hacerse exaltan do a los ojos de --
lo~ jóvanes la vida. de los grandes hombres, poniéndoselos como modelo a -
imitar, en el mismo plan que la iglesia católica coloca a sus santos. ·El
culto privado lleva al hombre a sentirse solit:ario de sus antepasados. El 
cul~o público se creó con ritos, sacerdotes y un calendario con fiestas d.! 
dic_adas a los pro-hombres, (1) · · . 

Del liberalismo, Comte ha tomado la idea de libertad pero modifi 
cándola, La libertad positiva será una libertad ordenada, y en lugar de -
la igualdad, habrá una jerarquía social; los puestos sociales se señalarán 
por el trabajo que cada uno desempeñe, (2) 

Según Comte,_ las ideas gobiernan al mundo, ~ste intelectualismo 
tan duro, se fue ablandando al correr el tiempo, y qued6 compendiado en la 
fórmula, amor, orden y progreso, que más tarde Cabino Barreda cambiará por 
el de libertad, orden y progreso, 

La difusión del positivismo se debe a los discípulos de Comte -
que le sucedieron en la dirección del mismo. Entre ellos podemos mencio-
nar al escritor Emilio Littré que tendrá amistad con los seguidores de es
ta doctrina en !léxico, discípulos de Ga bino Barreda co:no veremos más ade-
lante y que se separó de Comte por diferencias :deológicas, 

El Dr. Robin distinguido sociólogo también fue positivista, Pe-
dro Laffite ortodoxo positivista, escogido por Comte para sucederle y que
también tuvo amistad con los positivistas mexicanos, 

Hipólito Taine, historiador, que se declara positivista lo cual
favorece mucho a esta filosofía, pues era un hombre de prestigio, 

El escritor Ernesto Renán, el historiJdor Francisco Guizot a - -
quien Comte llamó para que impartiera la cátodr~ que exprofeso se creó pa
ra él, son también destacados positivistas, 

Stuart llill, llev6 el positivismo a Inglaterra, Su libro de ló• 
gica que es su obra más importante, será el texto de la Escuela Preparato
ria Mexicana. J.!ill pertenece a un positivismo libre. 

(1) F. Larroyo, _Qp. cit. p, 217, 

(2) L. Zea, .QP• .ill.• p, 49, 
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Bain y Huxley aceptan el positivismo auténtico, 

Hebert Spencer difunde el positivismo y enuncia la ley universal 
que rige el organismo, la vida, la naturaleza y la sociedad, 

Carlos Darwin, el célebre biólogo estudia el origen y la evolu-
ci6n de las especies, con esta teoría justifica a Spencer y a su especial
posi tivismo, 

En América latina tuvo gran importancia el positivismo y fué pro 
pagado.por eminentes políticos, científicos y pensadores, sobre todo en_: 
Brasil, 



CAPITULO IV 

EL DISCURSO ~ ~ BARREDA :,¡¡ GUANAJUATO. 

El positivismo al servicio del liberalismo, 

Con el fusilamiento de !laximiliano el 19 de junio de 1867, ter
. ininael efímero Segundo Imperio !Jexicano, 

El príncipe austriaco, a qµien se ha llamado el "Anti-príncipe11
1 

por sus desaciertos políticos. (1) no supo gobernar su imperio, pues que
... i'iéndolo hacer sin la ayuda de los mexicanos, no pudo hacerlo para !léxico, 
·Sus gravísimos errores políticos, el monroismo, y el partido republicano,
· 10 llevaron a la tumba. Con él se sepulta también definitivamente el par
. tido conservador militante. 

La legislación imperial, que no había aproxechado en su elabora-
.. ción ni el derecho tradicional español, ni el de !léxico independiente, fue 

excluída de su vigencia ipso facto del triunfo republicano. Sus·pesadós -
volúmenes pasaron a los archivos, donde reposan esperando s610·1a curiosi
d~d de los estudiosos de nuestra historia constitucional, 

Juárez entró triunfante a !iéxico el 15 de julio de 1867, fecha -
en la que se ir.augura la segunda república. Los principios de la constit~ 
ci6n de 1857, que habían sido la bandera política de la lucha del partido
de la reforma, vuelven a adquirir su vigencia total en toda la república.
Todas las revueltas que !:léxico había sufrido hasta entonces habían nacido-

" de la inconformidad con las constituciones vigentes; de entonces acá to--
das las revoluciones pugnarán por la defensa de la constitución ultrajada. 
(2) 

Parecía que se iba a iniciar en !iéxico una era de paz, pues los
elementos en pugna habían sido derrotados, y reducidos a la impotencia, -

· El partido conservador estaba liquidado y sus miembros se habían retirado
:ª la vida privada, sus jefes habían sido desterrados o ajusticiados, 

Los franceses fueron derrotados y el suelo patrio se encontraba-
vacío ó.~ tropas extranjeras, Estados Unidos le prestaba a Iiéxico su apoyo 

-· real y seguro contra toda intromisión de ultram~r, como lo había demostra-
- do con· su actitud en la intervención. (no sin interés personal) El parti 
··do reformista era dueño del poder y sus par cidarios poseían los puestos pil 
blicos, Juárez procedió a reorganizar el país que surgía de las cenizas : 
de un épisodio bélico de los más sangrientos de su historia, ~Pero· apenas
iniciado su gobierno, surgieron desavenencias y desórdenes. 

Sus primeros proyectos relativos a la constitución, se referían: 

(1) · E. 01 Gorman, gp • .si!• p. 270, 

(2) Emilio Rabaza. La constitución y la dictadura. Jiéxico, Editorial --
Hermes, 1933, p:-154. -
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al establecimiento del senado, al veto presidencial, a las sesiones extra
ordinarias de la cámara y a la substitución del presidente, Todo ello se
haría sometiendo su aprobación a un plebiscito, Esto y las reformas a la
ley electoral, que permitían la elección de eclesiásticos para los puestos 
de funcionarios federales, levantaron una ruidosa protesta en la cámara, 

En el mismo seno del partido liberal, por otra parte, surgían -
tendencias personalistas, que si bien tenían en esencia los mismos ideales 
políticos, su ambición por el poder los hacía enemigos, 

El ejército se había seleccionado y disminuído, pero los solda-
dos licenciados, que no tenían otro modus vivendi, estaban siempre listos
ª provocar revueltas, pues el pillaje era su forma de vida habitual, Los
oficiales del ejército, seguían soñando y anhelando los fueros y privile-
gios perdidos, El clero empobrecido después de las leyes de reforma se- -
guía teniendo una alta ascendencia espiritual, sobre un pueblo católico en 
su totalidad, por lo que el partido reformista veía en aquel a su enemigo
más difícilmente derrotable y sobretodo porque lo seguía hostigando con la 
predicación y la literatura periodística, 

Por otra parte el continuismo político de Juárez en 1867 y más -
tarde en 1871 dan lugar a las insurrecciones de carácter nacional que hay
durante su gobierno, 

La paz anhelada no era más que un sueño, El presidente tiene -
que gobernar pidiendo supresión de garantías y facultades extraordinarias, 
para poder enfrentarse con sus enemigos. Esto convierte a su gobierno en
una dictadura. 

¿No sería posible nunca el orden, la paz y el progreso en J.!áxi---
ca? 

¿]~o sería posible que el gobierno republicano y democrático por
el que se había luchado desde la independencia, se estableciera como tal? 

Por lo pronto se había visto que era imposible unificar crite- -
rios, Cuanto el ingenio humano había podido inventar para mover el desor
den y encender los ánimos, se había hecho desde la guerra de independen~ .. 
cia, hasta la Segunda República: cuartelazos, planes revolucionarios, asE_ 
nadas militares, protestas, manifiestos, golpes de estad.o .. , Numerosos -
congresos consti tuyer,tes habían producido variadas constituciones, actas -
de reforma, ordenan~as, leyes educativas, etc, Votada una constituci6n -
sus partidarios jur&ban cumplirla; sus enemigos jur~ban también, desobede
cerla, 

Ahora la enseñe de la república, la Constitución de 1857 había -
sido colocada en el más alto pedestal del culto nacional; llevaba en si tE_ 
da la ciencia política cauaz de brotar de los cerebros de los más altos le 
gistas de la época, ¿Per~ que puede ser en sí la más perfecta legislaci6ñ 
imaginads, si no SA cumple, si ella no lleva por el camino de la justicia-

.1 
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.a la paz y a la prosperidad de los que rige?, Claro que aún la legisla-· 
ción más perfecta es siempre susceptible de modificaciones, mas estas de
ben hacerse en una atmósfera de paz, por medio de una discusión sana Y r~ 
cional para llegar a la armonía y concordia de ideales, 

El 16 de septiembre de 1867 el año del triunfo juarista, Gabino 
'JiarrEida 1 el médico positivista, pronunciaba s~ Oración Cívica en Guanaju_! 
juato, En ella va a analizar a tra.vés de la historia de México, el ori-
gen y causa de todas las revoluciones, desde la independencia, hasta el -
Imperio de l!aximiliano, 

Este estudio de la historia de l\éxico, enseñará a prever para -
... el futuro y dará una solución a fin de que ·esto no se repi fa en el porve

nir, 

. 11 Un deber sagrado y apremiante surge de .todo aquel que no vea -
en la historia un conjunto de hechos incoherentes y estrambóticos,,, Una
Necesidad se hace sentir por todas partes, para todos aquellos que.no ---

·- quieren, que no pueden dejar la historia al capricho de influencias provi 
denciales, ni al azar de fortuitos accidentes, dnc que trabajan por ver
en ella una ciencia más difícil sin duda, pero sujeta como las demás a -
las leyes que la dominan y que hac~n posible la previsión de los hechos -
por venir y la explicación de los que ya han pasado11 , ('.L) nEste deber y 
esta necesidad, es la de hallar el hilo que pueda servirnos de guía y pe! 
mitirnos recorrer sin peligro de extraviarnos, ese intrincado dédalo de -
luchas y de resistencias, de avances y de retrogradaciones, que se han S.!:!, 
cedido sin tregua en este terrible pero fecundo período de nuéstra vida -
nacio.nal." ( 2) 

Nuestra obligación, dice Barreda, es la de ver que en este pe-
.ríodo de 1810 a 1867, en el que parece que los hechos no tienen ilación -
ni lógica, el camino siempre en buen rumbo, es el del partido progresis-
ta, . La historia, que·es una ciencia para Gabino Barreda, nos lo hará ver 
así, ·!!Y sacar, conforme al consejo de Augusto Comte, las grandes leccio
nes sociales, que deben ofrecer a todos, estas dolorosas colisiones que -
la: anarquía, que reina·actualmente en los espíritus y las ideas, provoca
por todas partes, y que no pueden cesar hasta que una doctrina verdadera-

- mente universal rei1naa todas las inteligenciasenUña síntesis común,0 (3) ··-- --.----- -------
Estas palabras no deben haber sido oíd;:s con indiferencia por los li 

berales, ¿)lo existe en ellas el meollo del problema que tienen por dela~ 
te Juárez y su gobierno?, · · ·· · ·· 

(1) Gabino Barreda, 110ráci6n Cívica11 en Estudios. Néxico, D.F., Edicio 
nes de la Universidad, 1941. (Biblioteca del estudiante universita: 
ri~. .· 

(2) , ~· P• 72, 

(3) Ibidem. p. 73. 
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Dice Gabino Barreda: 11Hoy que se ha salido de esa espantosa cri
sis ••• no hemos podido menos que volver el rostro atrás para mirar, como -
Dante, el peligro de que nos hemos librado, y tomar lecciones de ese tris
te pasado que no puede menos de horrorizarnos11 • (1) Con las lecciones -
que ha tornado de la historia de líéxico, Barreda va a poder dar soluciones
para el porva:ür en el que debe imperar la ~' ~ orden l ~progreso, 

Esta Oración Cí-vica va a llevar a Gabino Barreda a ocupar el -
puesto de refor'iiiadOrCfe la educación mexicana on la Segunda República,(2) 

Vamos a analizar con detenimiento el pensamiento de Barreda, con 
tenido en este discurso para poder profundizar en su concepción positiva: 
de la historia y estudiar más a fondo el porque todas sus ideas, les pare
cieron propias a los liberales, para encargarle esta misión, 

Primero va a tratar dellas causas de la independencia; entre - -
ellas considera la más importante 11 La emancipación mental, caracterizada -
por la gradual decadencia de las doctrinas antiguas y su progresiva substi 
tución por las r.10dernas' decadencia y substitución que marchando sin cesar 
y de continuo, acaban por producir una completa transformación antes que -
hayan podido siquiera 1 notarse sus avances11 , ( 3) 

Se pregunta Barreda como pudieron estas ideas penetrar a la colo 
nia, a través de la estrecha malla que había puesto el clero para no dejar 
penetrar ninguna idea nueva, "armado con los rayos del cielo y las penas -
de la tierra", que defendían su posición de jefe supremo de la educación -
universal, (4) Y se responde él mismo: 

El propio clero fUe el que no supo 9rever, pues se dej6 seducir
por 11 el irresistible atractivo de lo cierto, lo útil, lo bueno y lo bello" 
(la ciencia). Y abriéndole las puertas a la ciencia, dejó penetrar a su -
enemigo, pues "¿Como impedir que la ley que emana de las ciencias inferio
res, penetrase a su vez a las ciencias auperiores? 11 • El rayo, otrora te-
rrible arma de los dioses fUe sujetado por una punta metálica. (5) 

Y sigue diciendo Barreda, "¿como pudieron no ver que a medida -
que las explicaciones sobrenaturales iban siendo substituidas por leyes na 
turales y la intervención humana ureciendo en proporción en todas las cieñ 
cias, la ciencia de la política iría también emanciI!{rldose cada vez más, : 
de la teología?11 , ( 6) 

(1) Ibidern. p. 90, 

(2) L, Zea, Qp. cit. p. 80, 

(3) a. Barreda, .2.P• cit. p. 76, 

(4) Ibidem, p, 75, 

(5) Ibidem, p, 76. 

( 6) Ibidem. p. 77. 



57, 

El clero no supo ver que investigaciones tan inofensivas, iban
abriéndo brecha en el complicado edificio que a tanta costa había logrado 
levantar. (1). Estos gérmenes 11 que impregnados ya de ella inocularon aún 
a su pesar a la nueva pob.lación 1 que de la mezcla de ambas razas iba a re 

. éu1tar11
• (2) ºEmancipación cinctífica, emancipación religiosa y emanci: 

. pación política' ' he aquí el triple venero de ese poderoso torrente que
ha .ido creciendo día a día y ha sido detenido, sin lograr más que ·prolon
gar el malestar; pero al fin las resistencias han sido arrolladas por to
das partes" ( 3) 

La idea de sobara.nía popular, es la que le arrancó a España su 
imperio del lluevo liundo y acabó por derribar todas las monarquías euro-
peas. Esta idea es la opositora a la del derecho divino de los rayes, -
que sucumbió con el triunfo do la ciencia, de la revolución. La idea de 
igualdad social, es incompati blo con .la de los pri vilcgios del clero y -
ejército. Ambas ideas precipitaron el edificio social de España en Amé
rica, 

Para Barreda, llid:ilgo füe un hombre de inteligencia y de gran
eo.razón, que supo escoger el momento y lo sacrificó todo 1 porque en la -
cima de sus sufrimientos, 11veía aparecer radiante esa era de paz y de l.!, 
bert::id1 de orden y do progreso 1 en medio de la cual los mexic.anos 1 reha
bilitados a sus propios ojos y a los del mundo entero, bendecirán su no! 
bre y el de los demás héroes que supieron imitarlo ... 11 • (4) 

Analiza Barreda, a tr~vés .de. la vida independiente, los muchos 
errores que cometieron los hombres en quienes recayó la dirección de los 
negocios públicos, debido a la supervivencia de los elementos de anarquía 
y división, heredados del antiguo régimen que seguían provocando desor--
den y a los cuales señala como causas por las que. no se había podido con 
solidar una paz definitiva, -

Hace resaltar el error de Iturbidc 1 que creyó fácil la erec- -
ci6n de un imperio, porque suponía que laa instituciones que tenían mss
semejanza con las coloniales, eran las que más nos convenían, demostran
do con esto su desconocimiento de la verdadera situación, que la ruptura 

.con ia metrópoli nos había creado, 

Aquel fue un error que pagó con su vida pero que hundió a la -
nación en una guer¡:a civil. Zl débil part~do rcpublice.no por otra parte 
•11 proponiéndose a su modo conciliar ol orden con· el prog!oso los hace en
realidad aparecer inconciliables, porque jamás ha podido comprender el -
orden, sino ·con el tipo retrógrado, ni concebir el progreso sino emanado 

(1) Ibídem, p. 77, 

(2) Ibidem, p. 78, 

(3) Ibidem. p, 76. :i 

(4) Ibidem, p. 87. 
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de la anarquía11 , (1) 

Este párrafo de Barreda es de suma importancia pues le hace te-
rri bles reproches al partido republicano, del que dice estaba armado de -
buena fe,, pero le faltaba una doctrina propia, por lo que toma por siste
ma de conducta la inconsecuencia, pues tan pronto acepta los principios r! 
tr6grados, como los progresistaG, En síntesis, se puede decir que esta es 
una crítica a los liberales, Con esta doctrina del partido que representa 
el progreso, según Barreda, no se puede llegar al orden, que es la meta -
anhelada desde la independencia, 

Gabino Barreda va a llegar a darles, más tarde, la soluci6n del
positivismo, para lograr la paz. 

El término de la contienda no se veía aún, pues como ha dicho B! 
rreda, los republicanos no tenían una doctrina y por otra parte el clero -
y el ejército entablaron contra ellos una terrible lucha, que duró 47 - -
años, 11 Las inteliger.cias emancipadas iban tom<>ndo cada día más fuerza, -
El triunfo llegó en 1857, el cforo se vió privado de sus bienes 1 a pesar
del uso sin éxito que hizo de sus armas espirituales, para defender a to-
to trance sus bienes 11 que el aparentaba creer que poseía por derecho divi
no .. , ¡como si algo pudiera. existir en la sociedad q_ue no emanara de ella 
misma¡" (2) A las armas espirituales del clero no las habían tocado, sino 
aumentado, las leyes de reforma "porque al separar enteramente la Iglesia
del Estado, al emancipar el poder espiritual de la presión de~Tadante del· 
poder temporal, !.léxico dio el paso más avanzado que nación alguna ha podi
do dar en el car.iino de la civilización y del progreso moral, y ennobleci6-
en cuanto es posible, en la época actual, a ese mismo clero, que sólo des
pués de su traición, y cuando líaximiliano quiso envilecerlo a ejemplo del
clero francés, comprendió la importancia moml de la separación que las le 
yes de reforma habían establecido,,, y protestó tarde, como siempre, con•:. 
tra la tutela a que se le sujetó y suspiró por aquella por la que había -
combatido11, (3) 

Barreda tiene una visión muy clara del problema religioso, el -
clero no tiene ya ni bienes, ni poder político, pero tiene algo más fuerte 
aún, el poder espiritual; ese que él tanto anhelaba. Por eso er.~abla una
terrible lucha contr<:?. la Iglesia, y en todos sus escritos lanza terribles
ataques al que considera su poderoso rival, Se aparta de la doctrina de -
Comte para poder ponerse de acuerdo con el ;"1rtido liberal y atacar a la -
iglesia,· .ComtA decía que la Iglesia católica había dejado de tener actua
lidad porque ya no cumplía su misión, Barreda no lo ve o no lo quiere ver 
así; dice que el espíritu positivo está representado por los generales - -

(1) Ibidem, p, 89, 

(2) Ibídem, p, 62. 

(3) Ibidem. p, 70, 
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triunfantes de Juárez y el negativo por el clero y la milicia, mientras -
que su maestro veía el espíritu negativo en los liberales de la Revolu- -. 
ción Francesa. Barreda hace así, una adaptaci6n del positivismo comtia
no, para adecuarlo a tal ideología del partido liberal, que era el dueño
del poder, (1) 

En su camino hacia el progreso, sufre el espíritu positivo (pa.E 
tido liberal) algunos tropiezos 11ue lo detienen en su marcha temporalmen
te, este es el caso de la intervención francesa y el imperio de lía:d.mili!:, 
no, 

"Hay en Europa para mengua y baldón de Francia, un soberano cu
yas únicas dotes son la audacia y la falasia,,, Este hombre meditaba de
tiempo atrás el exterminio de las instituciones republicanas en América,
después de haberlas minado primero y derrocado por· fin en Francia, por ID! 
dio de un atentado inaudito el 2 de diciembre de 1851,., !ioxicanos des- -
orientados 11ue en su despecho no vieron el tamaño de su crimen, en manos 
de ese verdugo do la República Francesa entregaron una naciónalidad, una
independencia 1 unas instituciones 11ue habían costado ríos de sangre y ID! 
dio siglo de sacrificios y de combates". Esta lucha era la de las fuerzas 
del retroceso europeo y el progreso americano encarnado en los republica
nos de liéxico, Zarl!goza el 5 de r.iayo en Puebla es el héroe de la civili
zación,. liberal y del progreso, no solamente de iiéxico, sino del mundo, -
Esta época de la historia, plagada de traiciones y asesinatos es el 11últ2:_ 
mo esfuerzo del fanatismo contra la emancipación" ( 2) 

En medio de la lucha por la libertad nacional, una voz se alzó
en favor de líéxico, 11Los Esta.dos Unidos se dieron cuenta de ese atentado
co:ritra las leyes de la civilización y de la humanid:?.d11 , (3) y presionaron
ª Hapoleón para que sacando sus tropl!s de Jiéxico abandonase a Eaximiliano, 
El- francés tuvo qÚe ceder obligado por la presión americana y los proble
mas _suscitados en 3uropa en e.se momento, 

. Barreda defiende a Juárez de los cargos ciue se le hacen al de--
cirle1 11ue al aceptar la ayuda de los !Jstados Unidos no buscaba sino que
el país cambiase de amo, aclarando, 11uc el triunfo no hubiera sido posi-
bl.e sin-. la constancia de Ju6.rez y de los denús jefes, que sostuvieron sin 
inte!'rupci6n la lucha, Los .::;stad.os Unidos actue.ron pensando en ellos mis 
mos 1 pues se les podía atacar desde lc.s fronteras del Imperio, Ayudando: 
a héxico ellos acababan con la influencia c·•lropea y aumentaban la suya -
pr9pia, "J.iéxico tenía el incuestionable derecho de llamar en su auxilio, 
para descmbare.zarse de una influencia extraña y opresora, a las armas de
otra poter.oias amiga, sin comprometer por esto, ni su autonomía ni su di_g 
nidad11 , 11Pcro la conciencia de su propia fuerza y esa clara visi6n d~l .. -: 
porvenir, 11ue animaron siempre al primer magistrad? de. la República, hizo 

(1) L, Zea, .Q_p. cit. p. 91-92. 

(2) G, Barreda. .Q_p. cit. p. 92-95, 

(3) Ibidem, p, 98, 
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que se desechara siemprª ese medio de salvación que nada tenía de deshon
roso e inusitado", lienciona enseguida los nombres de muchos países que -
han pedido ayuda al extranjero y no por ello han comprometido su autono-
mía, 11Pero la gloria de j¡éxico ha sido toda.vía más espléndida. ¡Ni un -
solo sable del ejército americano se ha desnudado en favor de la Repúbli
ca, ni un solo cañón de la Casa Blanca, se ha disparado sobre el Alcázar
de Chapultepeci ¡Sin embargo el triunfo ha sido espléndido¡" (1)-Han pa
sado tres meses desde que los invasores han abandonado el país y ya no -
quedan ni rastros de ese imperio, que trataba de extinguir la democracia
en América, 

Gabino Barreda hace una crítica al partido conservador que lla
mó a J.íaximiliano, diciendo de él, que ere: el nenes numeroso, menos ilus-
trado y sin ninguna influencia, Al clero que lo apoyó, lo llama ignoran
te y falto de comprensión para ver sus intereses y los de la nación, Al
ejército que ayudó al imperio lo tacha de inmoral y corrompido, porque vi 
vía de medrar de las revueltas políticas, (2) -

Defiende la actitud de Juárez al fusilar a i:aximiliano. No fue 
posible el perdón, no porque en el corazón de los mexicanos no haya lugar 
para el perdón generoso, sino que 11!.íaximiliano vivo, hubiera significado
la bandera de todos los descontentos, ,,, el constante amago de la tran-
quilidad pública.,, se pensaría que !iéxico tuvo miedo del emperador aus-
triaco y el país no se hubiera pacificado". (3) 

Después de recorrer toda la historia sangrienta del r;éxico inde 
pendiente, en la que Barreda ve no sólo hechos incoherentes e inexplica-: 
bles, sino guerras de progreso y de continua evolución, en donde dos gene 
raciones se han sacrificado, encuentru que la labor está ya cumplida: _: 
11 La base misma de este grandioso edificio está sentada... Tenemos las Le 
yes de Reforma, que nos han puesto en camino de k civilización. Tenemos 
una constitución que ha sido un faro luminoso ••• una constitución que - -
abriendo la puerta a lus inovuciones que la experiencia llegue u demos- -
trar necesarias, hace inútil e imprudente, por no decir crininal, toda -
tentativa de reforma constitucional por la vfa revolucionaria". ( 4) 

"Conciudadanos que en lo de adelante seu nuestrc di visa lHer-
tad, orden y progreso; la libertad como medio, el orden como base y el -
progreso como fin11 • Que en lo sucesivo un'l. plena libertad de conciencia, 
una absoluta libertad de exposición y de dbcusión dando espacio a todas
las ideus y campo a todus las inspiraciones, deje esparcir la luz por to
das partes y haga innecesaria toda conmoción que no sea puramente espiri-

(1) ~· p. 100-101. 

(2) ~· p. 102. 

(3) Ibidem. p. 107. 

(4) Ibidem. p. 109. 
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tual, toda revolución que no sea meramente intelectual, Que el orden natu
ral conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gober
nados, sea el garante cierto y el modo seguro de caminar siempre por el se!!. 
dero florido del progreso y de la civilización. (1) 

Los liberal&s, a quienes estas ideas que he citado textualmente,
con probidad, porque el lenguaje elocuente y claro de Barreda es más signi
ficativo que el comentario que a él se haga, van a utilizar la ideología PE. 
sitivista de Barreda, para buscar el orden que anhelaban, (2) 

La libertad lema enarbolado por Gauino Barreda, fue una novedad -
dentro del positivismo, La libertad era la divisa de los liberales de la -
revolución francesa, Sin embargo, Barreda la adaptó a su programa político 
porque así les parecía a los liberales mexicanos, más suyo, Liberalismo y
?ositivismo en este lema no son ya enemigos; el positivismo está a las órd! 
nes, al servicio del liberalismo mexicano, que ya en el poder no necesitaba 
una i~eología de lucha como era la suya, sino una ideología de orden que -
era la de Gabino Barreda, (3) 

Otro discurso escuchaba liéxico esa noche del 16 de septiembre de-
1867, Lo pronunciaba Ignacio Ramírez en el Teatro JTacional de la Ciudad de 
lléxico; hablaba de paz, en una alocución que era una hermosa pieza litera-
ria, El discurso del liberal fue aplaudido, mas el del médico positivista
fue escuchado, 

(1) Ibidem. P, 110, 

(2) L. Zea, Op, cit. P. 74, 

(3) Ibidem, P. 34, 
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CAPITULO V 

. LA ACCIO!l EDUCATIVA DE GABINO BARREDA 

La segunda república. ·El problema educativo, La ley del 2 de 
diciembre de 1867, La ~reparatoria Nacional. Sentido y finalidades del 
Plan Barreriano, 

México poseía al inaugurarse la segunda república, una constitu
ci6n1 la de 18571 integrada con las leyes de Reforma; un grupo de dirigen
tes, tal vez el mejor que ha producido la naci6n, formado por: Benito Juá
rez, Jesús González Ortega, llanuel l!egrete, Guillermo Prieto, Lerdo de Te
jada, José ¡.;aria Iglesias, Vicente y Mariano ?..iva Palacio, Justo Sierra, -
Porfirio Díaz, Antonio Eartínez de Castro, Ignacio Vallarta, Ezequiel l.!on
tes, Francisco G6mez de Palacio y otros; una vida democrática y una liber
tad pública reales, 

Sin embargo, la República era pobre como consecuencia inmediata
de las sangrientas g~erras anteriores, y si la·vida política era robusta,
la economía, en cambio, nollo era, 

A multitud de problemas de toda índole se debía de enfrentar: a
la falta de comunicaciones que afectaba principalmente la economía divi- -
diéndo1a en pequeñas zonas, 

A la asimilación cultural del indio, que aislado en pequeñas co
munidades, permanecía ajeno a la civilización y la cultura, Al problema -
de la escasa población y, sobre todo, a su mala distribución, que dejaba -
inhabitado más de la mitad del suelo patrio y a muchos otros más, 

Las clases sociales eran muy desiguales, Existía una mayoría de cam
pesinos mal pagados y con trabajo rudo, un proletariado en las ciudades -
.que, recien iniciado en el trabajo de las nacientes industrias, estaba mal 
remunerado y aguantaba jornadas de trabajo interminables lo que ocasionó -
las primeras huelgas, 

La clase media era poco numerosa y carecía de unión y de empuje
·emp:rendedor. 

La riqueza estaba concentrada en ··¡ias cuantas manos y la pobreza 
era general, Esta daba lugar a la mendicidé!d, a la invalidez, al abandono 
de niños y ancianos,_ a la insalubridad pública, al bandolerismo en el cam
po y a la inseguridad individual en la ciudad, 

. . Los problemas del C'lidado social eran mayores que en otras épo--
-üs ~~ra el gobierno 1 pues la victoria política echó sobre él las responsa 
bllidades y cargos que antes soportaban la iglesia y las organizaciones re 
ligiosas, (1) -

(1) Daniel Cosío Villegas. Historia Hoderna de J:éxico. Vol, III La~~ 
blica Restaurada, ~Social. l!iéxico, Editorial Hermes, 1963. p,
XIX-XX, 



La instrucción y la enseñanza preocupaban particularmente al go
bierno, porque de ellas se esperaba todo: "la asimilación del indio, la -
redención del peón, rematar la victoria sobre la Iglesia, el éxito de la -
colonización, la sabiduría general del país y su vida internacional en un
plan de igualdad con las demás naciones, (1) 

X 

X X 

E El Presidente Benito Juárez, nombró Ministro de Justicia e Ins-
trucción Pública, a Don Antonio J.Iartínez C:l Castro, y a él encomendó la or 
ganización de la instrucción pública, -

El problema era arduo, pues había que reconstruir y organizar to 
do, J.lartínez de Castro forma una comisión para elaborar un plan general : 
de instrucción pública, ií':sta comisión presidida por Gabino Barreda tuvo -
como colaboradores a: Francisco y José Díaz Covarrubias, Pedro Contreras
Elizalde, el Dr. Ignacio Alvarado y el Lic. ::lulalio Ortega. Elizalde y B~ 
rreda eran positivistas, los demás liberales y científicos distinguidos -
que se dejaban llevar por las convicciones de Barreda, formando así un gru 
po homogéneo. Eulalio Ortega, el erudito abogado, era tal vez el más di-: 
símbolo por su preparación exclusivamente jurídica, 

Gabino Barreda tuvo en este momento la oportunid~d de su vida; -
la de implantar las ideas positivas en la educación mexicana, Barreda se
encr.ntraba en plena madurez intelectual. Su vida dedicada al estudio cie_!! 
tífico y positivo lo debe haber llevado a soñar con este momento. En sus
manos estaba la educación de J!éxico; de ella dependía, según sus conviccio 
nes, el futuro del país y más aún, el del mundo entero, 3sta oportunidad: 
no la había tenido ni los mismos positivistas franceses, liéxico sería el
país donde se realizaría el gran experiraento de la educación positiva que
tanto prometía. Barreda estaba convencido de ello y era sincero, A él se 
encomienda la difícil e ingrata misión de rr·formador y él la va a cimentar 
en el positivismo de Augusto Comte, 

La comisión presidida por Gabino Barreda elaboró la ley del 2 de di-
ciembre de 1867, que reglamentó la ense1anza en el Distrito Federal y te-
rritorios mexicanos, Los Estados de la federación tenían autonomía para -
elaborar cada uno sus leyes educativas, mas siempre les servia de guía la
legislación de la capital y más aún, muchos estados la llegaban a copiar, 

(1) Ibidem. p, XXI. 



Vamos a analizar la citada ley que reforma la educación en todos 
·sus grados; primaria, media y superior, y más detalladamente la preparato
ria, porque siendo ella la obra esencial de Gabino Barreda, la estudiare-
mos con especial cuidado, 

En el encabezado de la misma, figuran unas palabras del Presiden 
·te llenito Juárez: Considerando que difundir la ilustración en el pueblo, : 
es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una man! 
ra sólida, la libertad y el respeto a la constitución y a las leyes, he -
-venido en expedir la siguiente ley orgánica de instrucción pública,. {l) · 

El capítulo 1 de la ley, se refiere a la educación primaria, Es 
te dice: Será costeada por los fondos municipales y su número estará relá= 
cionado con las necesidades de la población, Esta Ley que se reglamentó -
el 24 de enero de 1868, ordenó la fundación de una escuela en cada pobla-~ 
ci6nqque tuviera más de 500 habitantes; en las que excedan de 3,000 se au
mentará una para cada sexo por cada 21000 habitantes, 

El ayuntamiento de la ciudad sostendrá doce escuelas de cada - -
sexo. Las asignaturas señaladas por la ley para este grado eran las si--
guientes: lectura, escritura, gramática castellana, estilo epi3tolar, ari.i 
mética, sistema métrico decimal, rudimentos de física, artes fundadas en -
la química, mecánica práctica (movimiento y engranes), dibujo lineal, mo-
ral, urbanidad, nociones de derecho constitucional, rudimentos de historia 
y geografía especialmente de J.íéxico, 

. La primaria de niñas tenía menos asignaturas que la de los niños, 
se·le suprimieron rudimentos de física, la de.artes fundadas en la química, 
la mecánica práctica, el dibujo lineal, las nociones de-derecho constitu-
cional y se les aumentaban las de higiene práctica, labores manuales y el-

. co_nocimiento práctico de las máquinas que las facili tabar., (2) 

La ley declaraba gratuita la educación primaria para los pobres, 
y obligatoria para todos. Se sancionaba a los empleados públicos suspen-
diéndoles el pago de sus sueldos si no comprobaban la asistencia a la es-
cuela de su·s hijos eri edad escolar ( 5 a 14 años). 

. · ·· El reglamento suprimió algunas mat • .rias ( q~Ími~a, física, mecáni 
ca', dibujo) a las del plan de la ley de 68, pues las consideró elevadas pa 
ra la escuela elemental, -

La ley fué un intento muy laudable de dar instrucción elemental
a ·t"odos los niños de l!éxico. Esta educación debía ser obligatoria, gratui 
t?- (de hecho lo fué) y laica porque se suprimió el estudio de la religi6n; 
Pero la pobreza de muchos ayuntamientos; la falta de maestros y la negli-
gencia de muchos padres (ya que las .. sanciones fueron relativas) impidieron 
su· realización, 

- 1 

(1) Dublán y Lozano. QP• ~· X-193, 

(2) ~· p, 198. 
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También se trató de aumentar sueldos a los maestros (ganaban - -
$6,00 mensuales), pero la penuria del erario lo hizo imposible, (1) 

Como se puede apreciar, Augusto Comte nada tiene que ver con la
educación elemental, El filósofo francés, como hemos visto, opinaba que -
la educación infantil (período teoló¡jico) del hombre, no debía ser formal
ni sistemática, por lo que hubiera estado más de acuerdo con la tradicio-
nal escuela elemental escolástica. Sin embargo, Gabino Barreda no opinaba 
así 1 pensaba que al niño se le debía de iniciar en los estudios y en los -
métodos científicos, desde la escuela primaria, (2) 

X 

X X 

En el capítulo II de la misma ley, se reglamentó la enseñanza se 
cundo.ria y profesio.nul y se est:lblecian para ella las siguientes escuelas7 
(3) 

De instrucción secundaria para el sexo femenino, de estudios pr! 
paratorios, de jurisprudencia, de medicina, cirujía y farmacia, de agricu.!. 
tura y veterinaria, de ingenieros, de naturalistas, de bellas artes, de -
música y declamación, de comercio, una Escuela !Tormal, una de Artes y Ofi
cios, una escuela para la Enseñanza de Sordo J:udos, un Observatorio Astro
nómico, una Academia Nacional de Ciencias y Literatura y un Jardín Botáni
co, 

La escuela de instrucción secundaria para señoritas quedó proyec 
tada conforme a las materias siguientes: (4) E·jercicio de lectura de mo: 
delos escogidos en español. Idem de escritura y correspondencia epistolar, 
gramática castellana, rudimentos de álgebra y geometría, cosmografía y ge~ 
grafía física y política (especialmente de !léxico) elementos de cronología 
e historia general 1 historia de J.fé::dco. Teneduría de libros, medicina e -
higiene y economía doméstica, deberes de la~: mujeres en sociedad, idem de
la madre en relación a la familia y al estado, dibujo lineal, de figuras y 
ornato, francés, inglés e italiano, música, labores manuales, artes y ofi
cios que se puedan ejercer por mujeres, nociones de horticultura y jardin! 
ría, métodos de enseñanza comparada, 

Estos estudios se regia.mentarían en cinco años y eran los conoci 
mientas máximos a los que podía aspirar una mujer entonces, -

(l) 
(2) 

m 

E, Chávez, Op. cit. p. 224, 
Gabino Barreda. lii)ictamen sobre Instrucción Pfimaria11

1 'Diario Ofi- -
cial, 15 de agosto de 1875. . · ---
Dublán y Lozano, Op. cit. x-194, 
Ibidem. p. 206, - -



La escuela serviría de normal para maestras de primaria, pues aun 
que la ley reglament6 una normal de hombres y otra de mujeres, no se llega: 
ron a establecer, 

La moral y educación cívica fueron suplidas por la materia que .
se designa como obligaciones de la mujer. Aquí se nota el pensamiento posi_ 
tivista de Barreda, pues Comte le daba gran importancia como esposa, madre
e hija, El plan trató de elevar culturalmente, hasta donde era posible, a~ 
la mujer de esa época, 

En la Escuela Hacional Preparatoria, según la ley 2 de diciembre
de 1867, se debím establecer las siguientes cátedras: (1) 

1,- Gramática española, 2.- Latín, 3,- Griego, 4,- Francés, -~ 
5,- Inglés, 6,- Alemán, 7 ,- Italiano, 8,- Aritmética, 9,- Algebra, 10,- GeE_ 
metría,- 11,- Trigonometría rectilinea, 12,- Geometría esférica, 13,- Geo-
metría analítica, 14.- Geometría descriptiva, 15,- Cálculo infinitesimal, -
16.- Mecánica racional, 17 ,- Física experimental, 18.- Química general, 
19,- Elementos de historia natural, 20,- Cronología, 21.- Historia general, 
22,- Historia Hacional, 23,- Cosmografía, 24,- Geografía física y política, 
25,- Ideología, 26,- Gramática general, 27 .- Lógica, 28,- l!etafísica, 29,
l!oral, 30.- Literatura, poética, elocuencia y declamaci6n, 31.- Dibujo de -
figuras, de paisaje, lineal y de ornato, 32.- Ta!luigrafía, 33,- Paleografía, 
34.- Teneduría de libros. Siguiendo la frase que .cita Augusto Comte, de -
Moliere, aquí si podemos decir que hay 11 claridades de todo11 , 

Si al lector de hoy le debe causar asombro este conjunto impresiro 
nante de cátedras que debían dictarse en la escuela preparatoria, cuanto _: 
más debieron causar asombro a los hombres de 1867, · 

Esta escuela es la obra de Gabino Barreda, en ella concentró todo 
su saber, esfuerzo y por ella luch6 con tenacidad hasta su muerte, 

Vamos a analizar pues, la razón de ser de este plan enciclopédico 
de estudios, y el especial orden de materias que elaboró el reglamento del-
24 de enero de 1868, (2) 

Tanto el gobierno como los gobernados, esperaban una renovación -
en ·1a cultura media del país, que la pusiera a la altura de las nuevas neoe 
sidades. l!ucho se había legislado ·de la Independencia a esta época en mate 
ria educativa, pero poco se había realizado. La verdad es que despues de : 
todo lo proyectado, esta educación seguía siendo casi la misma de la época
colonial; seguían subsistiendo los colegios con sus cursos de latinidad y -
filosofía, De las reformas educativas era pues la más urgente, la de la e 
secundaria y la rélacionada con los métodos de estudio que seguían siendo : 
anticuados, 

Se deseaba una preparatoria más completa y.científica, pero nadie 
imagin6 que de la ley que estamos estudiando, surgiera un plan cargado con-

(1) ~· p. 238, 
(2) Ver apéndice, ... 
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todo el saber humano, 

El porqué de ello, sólo lo comprendieron Barreda y un grupo de -
positivistas y t:.:,:1to de los liberales, como de la opinión conservadora, -
surgieron duros ataques, apenas aprobado el plan, que tendían a desinte- -
grarlo; y es que Barreda no admitía términos medios, el enciclopedismo de
bía ser íntegro, y el orden de materias riguroso; condiciones sin las cua
les no podría funcionar el sistema positivo de enseñanza que llevaria a -
tan anheladas metas, 

Barreda concentró su atención en ~sta escuela porque era ella la
única apropiada a la integral educación positiva. La escuela primaria era 
muy elemental, y la profesional era ya especializada, 

Veamos pues, que significaba para Barreda este conjunto de estu
dios y orden a que los sometió, 

El saber humano tiene una finalidad para el positivismo que se -
puede resumir con su lema: saber para prever, prever para obrar, 

Este saber debe ser científico, ya que el conocimiento metafísi
co escapaba a las posibilidades de la razón para los positivistas, 

Todo es ciencia para Gabino Barreda: la ciencia histórica, la -
ciencia del derecho, la ciencia de la psicologia, la de la sociologia, de
la lógica, como la física, las matemáticas; todas son sup,eptibles de redu
cirse a leyes, y precisaQente estas leyes son lo más importante del conocí 
miento científico, Conociendo estas generalizaciones, podemos prever el : 
futuro, porque sabremos lo que va a acontecer, 

Por otro lado, consideradas todas las ciencias como ramas de la
ciencia única que es la sociología, el saber estaría encaminado al estudio 
de la humanidad, del Gran Ser. 

Otra razón poderosa para le. existencia de la enciclopedia nos la 
dio Barreda en su carta dirigidn a ilariano Riva Palacio, 

"Las personas aún entre ks que se dicen más cultas, existen su
persticiones y falsas ideas sobre los fenómenos físicos más sencillos. -
¿Quién ha cultivado un poco de las ciencias :iatunles no ha tenido frecuen 
tes ocasiones de sorprenderse de las nociones falsns y, tal vez debía yo : 
decir, de las paparruchadas que circulan entr3 los hombres más ilustrados
en otras materias, pero que en virtud de la educación incompleta que reci
bieron, nada conocen, por ejemplo, de lus leyes de le organización y de -
la vida? ¿Q,uién no ha visto admitidas sin dificultad y aún con cierta sa
tisfacción las teorías mas absurdas y contradictorias sobre las funciones
vitales d.e todo género, sobre 12.s combinaciones químicas, y aún sobre los
fenómenos físicos y astronómicos un poco superiores? por ese motivo ha P!?, 
dido decirse con sobradu razón, que en ciertas materias, el vulgo no se en 
~~:_~!:ª solo entre los ignorantes", (1) -

. 
(1) Gabino Barreda, "Carta dirigida ai c. Iíariano Rivapalnci~, en~ 

------México, D.F., Ediciones de la Universidad, 1941. p. 10, 
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Unos años antes, se hubiera considerado ignorante al hombre que

desconociera las humanidades; para Gabino Barreda, el ignorante es aquel -
:que no sabe de ciencias naturales, 

El enciclopedismo, dice Barreda; dará a los estudiosos ese fondo 
común de verdades necesarias para adquirir una conducta práctica atendien
do a las necesidades reales de lü. sociedad. "Ese fondo común de verdades

- que nos ha de servir de punto de partida debe presentar un carácter general 
Y enciclopédico, para que ni un solo hecho de importancia se haya inculca

._.do en nuestro espíritu sin haber sido antes sometido a una discusi6n aun7-
que somera, suficiente para darnos a conocer sus verdaderos fundamentos", 

:(1) . . 

La·educación intelectual fué el principal objeto de los estudios 
preparatorios. La completa instrucción que ella proporcionaria tendria -
ventajas enormes que, sin embargo, resultan secut :arias si se comparan con 
.la disciplina mental que imponen, 

Para Barreda el método era más importante que los conocimientos-
científicos que se adquirían, ~l método fue la primera condición de todo

.. éxito, Los métodos se aprendían prácticamente estudiando las ciencias po
sitivas, Sin método no era posible llegar a la verdad, "Desde los más -
_sencíllos raciocinios deductivos hasta las más complicadas inferencias in
ductivas, todo se pone sucesivamente ante sus ojos, no por simples reglas
abstractas incapaces las más veces de ser comprendidas y mucho menos de ser 
~uestas en uso, sino· haciendo prácticamente cada día, o viendo hechas las

.. mejores aplicaciones de el.ichos métodos", ( 2) 

. Para lograr aprender prácticamente los métodos de conocimiento,-
. se necesitaría ·ordenar este disperso saber por medio de una meticulosa cla 
.sificación, El mismo Barreda hace por eso una crítica a los planes de es: 
~udio de Íos liceos de !Iaximiliano, que no seguían un orden determinado; -
.los llega a llamar "olla podrida", ( 3) 

La clasificación de las.ciencias se escalonó.así: de las más abs
·:tracfas a las ·más concretas, de· fas más simples a las más complejas, si-::- -
guiando a la vez el orden evolutivo de la historia de las ciencias _de la -

::hunianidad y del individuo mismo, según lo dispuso A. Comte. 

Los estudios debían iniciarse con las matemáticas y concluirian -
con la lógica, pasando por la cosmografía, la física, la geografía y la qui 
mica, y-luego la historia de los seres vivientes. Estos estudios serían _: 
una cadena continua q_ue se eslabonaría y en ella las anteriores servirían -
_de base a los posterio_res. (4).. 

(1) ~· p. ll. 

( 2) Ibídem, p. 16, 

(3) Ibídem, p. 52. 

(4) Ibidem, p. 5, 

~ 
i 



70, 

En la carta citada fue donde Barreda expuso el porqué de la colo 
cación de cada materia y el orden de llas, ~l estudio referente a las - : 
ciencias seria el más importante en cuanto al lugar 11ue deben ocupar ya -
que los estudios que él l.lama cor.iplementarios, no ameritarían un orden es_. 
tricto, 

Con las matemáticas se debían iniciar los estudios. :stas nos -
enseñan los métodos lógicos de la deducción y el silogismo, Ad8más su con 
tehido es importante, pues su utilidad se palpa tanto en la vida diaria_: 
como en la profesional. "Los raciocinios matemáticos son la base indispen 
sable de una verdadera educación científic,·., y para mirnr (de conformidad: 
con el dicho que se atribuye a Platón) a todo el que carece de estos cono
cimientos, como folto de la condición esencial, para el cultivo fructuoso
de los más elevados ramos de la filosofía. (1) 

Defiende Barreda la obligatoriedad de las matemáticas como estu
dio preparatorio básico para todas las profesiones, porque lo más importan 
te de ellas es sobre todo el método en sí que se aprende prácticamente y : 
no por reglas abstractas. El plan principia, pues con los estudios matemá 
ticos 11 que por fundarse en generalizaciones elaboradas en otros tiempos y: 
hoy aceptadas sin pruebas, pueden seguir el método ded~~tivo simple y pro
porcionar ejercicios adecuados para aprender a hacer silogismos corree- -
tos.11 (2) 

Los estudios matemáticos comprenden: aritmética, álgebra, geome
tría plana, del espacio y descriptiva, trigonometría rectilínea y esféri-
ca, cálculo infinitesimal. Le sigue en el orden la astronomía precedida -
de la mecánica. Bn ella se aplicarían los estudios matemáticos que estu-
dian, después de las ciencias citadas, los fenómenos más simples de la na
turaleza; el método de conocimiento es a11uí la observación pura, (3) le -
sigue la física, ciencia que tiene un carácter experimental y de observa-
ción. Con este estudio los alumnos aprenden el método inductivo sin aban
donar el deductivo. Los fenómenos aquí estudiados son ya mucho más ntunero 
sos y complejos. "Así primero el rl'.ciocinio puro, despues, observación co 
mo base del raciocinio, y luego observación y eÁ-perimentación reunidas, _: 
van formando la escala lógica por la que debe pasar nuestro espíritu al ca 
minar desde las matamáticas hasta la física, en donde todavía se hace fre: 
cuente e importantísimo uso de los teoremas y de los métodos matemáticos -
para las investigaciones que son de su resorte", (4) 

La química es el eslabón que seguía en la cadena. El método de
experimentación se usa con plenitud, La inducción predomina decididamente 
y el arte de la denominación explicada por una complicada te.rminología 1 --

(1) ~· P, 18. 

( 2) F. Larroyo, QP· cit. p. 220. 

(3) Gabino Barreda, Carta al c.,, p. 20. 

(4) Ibídem, p. 21, 



11. 

también se aprendía, (1) 

Venian despues los estudios de botánica y zoología que seguían
en el orden ascendente de complejidad. Los métodos que requieren estas -
·ciencias son: el de observación y e:1.1Jerimentación ya usados y el de comp_! 
.ración que adquiere gran importancia y no se había empleado en las cien-
cias que le preceden en el orden de estudios, ~l estudio de los seres vi 

· vientes, dada la complejidr.d de ésta, es mucho m5.s difici:l por lo que se: 
·requiere el uso de todos los sentidos para su estudio: vista, oído, gusto 
· y tacto que sólo parcialmente se habían usado con anterioridad, Al estu

dio de la biología le concede Barreda una_éxtraordinaria importancia, ta.!!. 
to por el método en sí, que implica su conocimiento, como por los estu- -
dios mismos, "La zoología nos ensefía el dificil arte de la clasificaci6n. 11 

11 Por esa complicación de métodos y de doctrinas que caracterizan al estu-
.. dio de los seres vivientes y de las funciones que les son propias, y por

el auxilio que para el estudio de éstas se saca de los conocimientos acu
mulados en las otras ciencia.s, sin las cuales, todos los actos vi tales, -

··aún los más elementales, serían enteramente incomprensibles, se han pues
- to estos estudios después de los de las ciencias físicas y químicas, que
"vienen a continuación de las matemáticas y de la astronomía, en la cual -
.. se ha podido estudiar ia aplicación más racional, más fecunda en resulta
" dos y al mismo tiempo más sabia y segura de otro importantísimo artificio 
· lógico, lás hipótesis, de que esta última ciencia se sirve a cada paso -

con un éxito completo, y donde, por lo último, habrá siempre que ir a b~ 
car los mejores ejemplos y las más seguras reglas para su uso en otros ca 

· sos más difíciles, ii (2) · · -

La geografía y la historia, cuyo estud:o puede ser también si-
.. multáneo, irán en el tercero y cuarto afias, precedidos de esa manera por
. los de cosmografía que son base de la ceografía, 

La novedad mús grande del pkn ]arrediano, es la colocación de
la 16gica en el último año de estudios, La razón que da Barreda para - -
ello, es que el estudio de esta materia, se debía de hacer prácticamente, 
El ordenamiento de materias en ese riguroso órden ob~oería sobre todo, al 

·método_ qÚe usan y que los alumnos debían ir es~udiando así prácticamente, 

11 Primero se aprende a ejecutar las operaciones correspondientes 
.Y lúego vienen las reglas te6ricas que no pueden ser otra cosa sino la -
"Sistematización y el perfeccionamiento de -.q_uellas mismas que antes se ha 
·-bían ejecutado de una manera puramente espontánea y empírica11 , ( 3) -

Así, la lógica sería el coronamiento de todos los estudios cien \ 
tíficos. Para fundamentar su tesis, Gabino Barreda hace un estudio minu: ¡ 

l 
\ 
1 
~· 

(1) Ibidem. p. 22, 

(2) Ibidem, p. 23, 

(3) ~· p. 25. 
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cioso de los métodos y los valora, 

En los sistemas educativos antigüos el único método que se usaba 
con preferencia era deductivo. Se daban por válidos una serie de princi-
pios universales y el estudio se reducía a sacar de ellos lo· particular,
es decir, el método se reducía al silogismo teórico que se enseñaba en la
clase de lógica, 11 Para lograr en ese arte al¡;una práctica, se emprendían
de ordinario, las m6s insulsas y anti-científicas disputas con tal de que
ellos pudiesen dar lugar a la formación de una serie más o menos prolonga
da de silogismos, lo cual no podía nenos de pervertir el espíritu y el co
razón de los jóvenes acostumbrándolos a gaJtar su tiempo en cuestiones im
pertinentes, sotenidas con lo. más insigne mala fé 11 , (1) 

La crítica es justa, pues era esa la realidad en cuanto a los m! 
todos escolásticos que aún imperaban, 

Barreda no desecha el método deductivo como medio de conocimien
to, pero critica el uso y el abuso que se hizo de éJ, 11 ¿Que se puede - -
aprender en efecto, en silogismos como el siguiente, que vemos por ahí en
los cursos de lógica: Todo metal es cuerpo, todo plomo es metal, Luego tE_ 
do plomo es cuerpo? ¿Que hay de nuevo en esa conclusión que no fuere ya -
perfectamente conocida por el que había puesto o admitido la proposición -
mayor? (2) 

Las reglas del silogismo se aprenderian, seg5n el método de Ba-
rreda, en el estudio mismo de las matemáticas y la geometría, 

Barreda habla de otro defecto del estudio de la lógica, que era
la poca o casi nula atención que se uonía en el estudio del método inducti 
vo, 11 Que es la verdadera fuente de todos nuestros conocimientos reales y: 
de la cual tienen que partir hasta nuestras inferencias deductivas, se omi 
tían en los cursos de lógica, o se hablaba de este procedimiento importan'= 
tísimo, como de una cosa insignificante y muy obvia, 

Con esta pésima preparación lógica, los alumnos no podían dedi-
carse a los estudios científicos, pues el nétodo inductivo es el método de 
investigación científica por excelencia, puesto ~ue todas sus verdades son 
generalizaciones inductivas. Y, sigue d:ciendo, Si al alumno se le enseña 
ba en la clase de lógica que de proposiciones particulares no se puede in: 
ferir una proposición universal, se le cerr~ba el camino a toda investiga
ción verdaderamente racional y científica y a la ley misma, que es el obje 
to último de los conocimientos para la ciencia positiva. (3) -

(1) Ibídem. p, 27, 

( 2) Ibídem. p, 28, 

(3) ~· p, 29. 



Anulado el principio de autoridad, (no hay más autoridad que lo
demostrado) el único método 16gico para llegar a las verdades universales
es la inducción. 

Insiste Bt:.rreda 1 
1131 espíritu moderno que es inductivo 1 práctico 

. y propio de los científicos, vé con antipatía el antiguo· espíritu te6rico
deductivo. Pero la reconciliación debe venir con el conjunto de estudios

.. convenientemente colocados en un inteligente plan", ( 1) 

Critica también el médico positivista, a la exageración en el m! 
todo de observación y experimentación que llevan al charlatanismo, pues la 
mala o superficial interpretación lleva a terribles errores, (2) 

La lógica moderna debía ser por ello teórica y práctica, primero 
se estuaiará esta y luego aquella al fin de curso, 

Este afán por encontr~r métodos de investigación adecuados a los 
diferentes conocimientos, indica un espíritu de renovación científica que
mucha falta hacía en la enseiíanza en J.!éxico, 

Junto con la lógica, o concurrente con ella, se estudiarían la -
ideología y psicología que son 11 El estudio de las leyes a que están suje-• 
tas las más nobles y elevadas facultades del hombre y también, por lo mis• 
mo, laimás complicadas, por lo que no pueden venir sino despues de los de-
más estudios, (3) · ~ 

El estudio de la psicología que Barreda une y hasta confunde con 
el de la ideología, estaba en esa época en pañales, y por lo tanto, era -
muy difícil imponerla como materia formal, 31 reglamento de 68 la excluye 
del plan.de estudios, 

Con relación a otras materias que Barreda impone, .considera que -
su ordenam.iento no· sería riguroso 1 sino que se acomodarían teniendo en cue!! 
ta lo que conviene al plan general, De las lenguas vivas (francés, .inglés, 

·alemán e italiano), Barreda colocó al francés en los primeros ~ños, aten--
diendo a que las obras científicas com9mporáneas estaban escritas en ese -
idioma y a que los alumnos llevaban su conocimiento desde la primaria, Al
inglés lo colocó en segundo lugar por las mismas razones, 31 italiano y -
alemán, obligatorios sólo para ,algunas profesiones, se colocarían en los -
años menos recargados de estudios, Las lenpas vivas venían a suplir así -
al· estudio del latín que como lengua científica había perdido su vigencia.
Sin ·embargo, se decretaron dos años para estudiarlo, que debían ser los úl
timos, pues Barreda dice que debido a su dificultad, si se estudiaba en los 

(1) Ibidem, p, 32, 

(2) Ibidem, p, 34, 

(3) Ibidem, P• 32, 
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primeros años, los alumnos lo olvidarían. (1) 

El estudio de la gramática castellana se colocó en el tercer - -
año, por(}ue pensaba Barreda, se necesita una mente más cultivada para ha-
cer un estudio más profundo y razonado del idioma, presentando a la vez -
ejemplos dignos de imitar y salir así de la superficialidad con (}Ue se ha
bía estudiado. Ya no se haría a base de memorización, sino (!Ue se trata-
ría de que los alumnos usaran la inteligencia por medio de la i~ducci6n y
la abstracción. (2) 

Las raíces griegas las colocó, el Dr. Barreda, en los años menos 
recargados, 

El orden que deben seguir las materias básicas, por años, puede
esbozarse así: ler. Año: matemáticas; 2o. año: mecánica y cosmografía; --
3er. año: física; 4o, año: QUÍmica; 50. año; zoología y botánica. Como se 
puede apreciar, para seguir ese riguroso orden le falta un sexto año en el 
que se debían colocar la ideología y la lógica que son estudios que deben
hacerse con posterioridad a los citados del 50. año. La solución se di6,
ya que por lo pronto era imposible agregar más tiempo a los estudios, colE_ 
cando estas materias en el Quinto curso. La ley 2 de diciembre de 1867, -
se realiz6 por el reglamento del 24 de enero de 1868, y en él se especifi
can el orden de materias, pero se dividen los estudios en especialidades.
A pesar de estas diferencias, el plan Bamd ±ano no sufre alteraciones de
consideración. 

Esta división consistió en hacer bachilleratos especiales para -
cada carrera, de médico, abogado, ingeniero y ar(}uitecto. Pero todos ellos 
conservaron las materias que el doctor considere.ha fundamentales. Sin em
bargo, sí tiene cierta importancia el que a los ingenieros se les haya su
primido el 50. año de preparatoria, porque el orden de materias se rompió
al acumular en el 4o. las que debían seguir una sucesión lógica, La Geo-
metría que en la ley se especificaba como analítica y descriptiva, se imp~ 
so a todos. 

La literatura fue asignada nada mas a los abogados, farmacéuti-
cos y médicos, y la paleogru.fía y taquigrafía se descarte.ron definitivamen 
te, lo cual descongestionó un poco el plan, -

La moral que suplió el estudio de '.a religión en el estado laico 1 
es obligatoria para todos. Esta cátedra fue impartida conforme a la moral
posi tivista, que era una moral social y se enseñaba a base de ejemplos: La 
vida de los grandes hombres a los que se debe imitar, haciendo hincapié en-

(1) ~· p. 16. 

(2) ~· p. 17. 
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el hecho de que lo bueno, son los actos altruistas, es decir, los que es•• 
tán dirigidos al beneficio de la humanidad, y los malos, los egoistas, los 
que están dirigidos al bienestar personal. Una gimnasia 11 espiritual 11 hará 
que se repita con más frecuencia aquellos, logrando así la perfecci6n ind1:_ 
~i.dual, (l) 

La metafísica que aparecía como una mancha en los estudios prep! 
ratorios de 67, en el reglamento de 68, s6lo aparece consignada para los -
abogados y con el nombre de historia de la metafísica, Esto debe haberle
parecido menos mal a Gabino Barreda, ya que la existencia de esa cátedra -
en su preparatoria, vendría a destruir todos sus esfuerzos por la implant! 
ci6n de una educación positiva, !los extraña la razón de su existencia en
un plan emanado de liberales y positivistas, pues aquellos, siempre que ha 
bían· estado en el poder, habían tratado de suprimirla, Podemos explicarnos 
su presencia pensando que ya sin el enemigo conservador, los liberales no
tenían porqué temerla y la impusieron porque consideraban muy importante -
su estudio, Sería de sumo interés, conocer las discusiones entre libera-
les y positivistas en la junta en la que se elaboró la ley en la cual Gabi 
no Barreda había tratado de conciliar las dos doctrinas, que en muchos as: 
pectas seguían siendo diferentes, 

X 

X X 

El plan de estudios de la preparatoria nacional es una creaci6n
orig:\nal de Gabino Barreda, pues no lo reduce únicamente a las materias -
quEl cita Augusto Comte, sino que impuso otras por su propia cuenta: ideo lo 
gía, historia, literatura, gramática española y general, griego, geografía, 
lógica y moral, 

Respecto al estudio del latín, Comte da : SW! razones para justi
ficar un estudio y Barreda otrasi aquel ve que el latín da conciencia de -
comunidad entre los pueblos latinos; para e,3te es un estudio indispensable 
para comprender la terminología científica de las ciencias, Por estas mis 
mas razones se cre6 una cátedra de raíces griegas, -

En cuanto a las historias general y de líéxico, que quedan unidas 
en un solo curso en el regmamento de la ley, no nos especifica la utilidad 
de su estudio, pero el hecho de imponerlas significa que considera impar--

(1) Gabino Barreda, 11 De la educaci6n moral" en tstudios, J.!éxico, D, F., 
Ediciones de la Universidad, 1941, p. 111 .. 127, tBiblioteéa del es
tudiante universitario), 
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tante su estudio, La historia considerada como ciencia, se le dió un sen 
tido pragmático y utilitario; la vida de los grandes hombres considerada: 
como digna de imitar se puso como ejemplo. Lo mismo ocurre en los cursos 
de gramática, De la psicolo¡;ía y la ideología marcadas en la.ley, sólo -
la ideología pas6 al reglamento, A ambns las consideró de interés, pues
son ciencias que estudian las 11 leyes del pe;1samiento humano11 • :In cuanto
ª la literatura, Barreda nos da razones importantes pnra justificar su es 
tudio "como rama de la educación, no es posible desconocer la utilidad de 
cultivar aunque sea como iniciación, una de las bellas artes más propias
para mejorar nuestro corazón inspirándonos los sentimientos de lo más be
llo, de la armonía de lo justo y de lo gra.:de. 11 El estudio abstracto de
la pura ciencia, tiende a secar nuestro corazón, y es conveniente presen
tar el antídoto de las creaciones poéticas antes de que el mal se haya he 
cho irremediable11 , (1) Los 6.ridos estudios científicos van acompañados: 
del arte, la fantasía, tan criticada por Comte, para que a los estudian-
tes de la preparatoria, no se les vaya a secar ei corazón. 

Como se ve, el plan Barrediano tuv,o originalidad; sigue al fun
dador del positivismo, en cuanto a las materias científicas y al orden -
que prescribe para ellas, pero Barreda integró su plan con materias que -
él consideró importantes para una instrucción mas completa, 

Uno de los problemas con los que tuvo que enfrentarse para la -
realización práctica de la preparatoria fueron los textos y el profesor! 
do, Desde luego había hombres cultos capaces de impartir las cátedras, -
pero no todos eran positivistas como él lo hubiera deseado. 5n cuanto a
los textos, Barreda pugnó porque los maestros redactaran sus propios tex
tos, ya que consideraba a los libros extranjeros que se usaban de prefe-
rencia, como inadecuados para el medio mexicano, Impuso las clases de -
ciencias diarias de una hora y media y las demás cada tercer día y de una 

· hora de duración. 

Escogió destacados hombres de ciencia para formar el profesora
do, entre quienes figuraban: Francisco Díaz Covarrubias en la cátedra de
físioa, el presbítero Ladislao de Pascua de matemáticas, Leopoldo Río de
la Loza profesor de química, Alfonso Herrera de hi;toria natural, Franci~ 
co Bulnes catedrático de historia, Ignacio Ramírez de literatura, lianuel
Fernández Leal, ;lduardo Garay ilustamante y él mismo, que impartió las el! 
ses de moral y de lógica, ésta teniendo como texto el libro del positivi_:! 
ta inglés Stuart liill, y que tantas protes~1s causaría más tarde. (2) 

A la escuela preparatoria se le señaló como local el hermoso -
edificio de Sn. Ildefonso y como lema el comtiano reducido a sus últimos-

(1) Gabino Barreda, 11La instrucción pública11 , en Revista positiva ... I, 
320, 

( 2) E. Chávez. _Qp. 22:.!· p. 530, 



términos: Orden y Progreso. 

X 

,· 

X X 

La ley 2 de diciembre de 1867, creó las escuelas para estudios -
profesionales y especiales que citamos con anterioridad, 

En la.Escuela de Jurisprudencia las cátedras obligatorias impue!: 
tas hicieron de ella una escuela de Derecho muy completa, Se insisti6 en
el estudio práctico de el derecho, Hay que notar, sin embargo, que algo -
conservador 'subsistía en ella; la historia eclesiástica que sigue apare- -
cier.do entre las demás cátedras, (1) 

La ley también creó la carrera de escribano y notario (2)y espe-
. cificó sus estudios profesionales y preparatorios que son los siguientes: 
francés, español, latín, paleografía, aritmética, elementos de algebra, -
geografía, ideologÍa, gramática general, lógica, metafísica, moral, princi_ 
pios de bellas letras, derecho patrio, constitucional, administrativo, prE_ 
cedimientos y haber practicado en el oficio de un notario y en juzgados ci 
viles y criminales. Esta carrera, sin embargo, no llegó a reglamentarse.-

La Escuela de Medicina y F~rmacia es otra de las creadas por la
ley, Se especificaron mejor las divisiones de las materias y el plan de -
estudios es completísimo para la época. Se dispusieron además los estu--

.. dios .. de botánica aplicada, incluyendo la geografía de las plantas mPdicin,.!!: 
les del país, la historia general de las drogas con especialidad de las in 
dígenas, zoología, física, meteorología y química aplicada, Estos cursos: 

. no constan en el reglamento de la ley, pero se dispuso que su estudio se -
distribuyera en los cursos fundamentales de la carrera sobre todo en las -
cátedras de anatomía, fisiología, patología, clínica, terapéutica, análi-
sis químico y medicinaº'legal, (3) A1:1bas carreras se organizaron minucio
sa.r.iente en el reglamento de 1868. (4) 

11Los títulos de flebotómanos, .dentistas y parteras .-:-dice la ley
se harán conforme a las disposiciones qué-ya existen; nada nuevo se impu--

(1) Ver apéndice, 

(2) Dublán y Lozano, QP• cit. X-196. 

(3) B. Chavez. QI>. 6i t. p. 529, 

(4) Ver apéndice. 
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so. (1) 

i La ley creó también las escuelas de Agricultura y Veterinaria y 
el Reglamento fijó planes muy completos para ambas carreras, Al agricul
tor se le marcaron 4 años de estudios teórico-prácticos, con la previa -
preparatoria de ingeniería, Tantos años de estudio para una profesión -
que se consideraba casi emírica, impidieron el buen éxito de la escuela, 
(2) 

A los profesores en veterinaria se les exigió la preparatoria -
de los médicos y la organización de sus es~udios apropiados y completos,
le di6 prestigio a la profesión, 

La Escuela de Ingeniería que dejó de llamarse de llinas, impar-
tía cátedras para profesiones diversas: de ingeniero civil que por prime
ra vez se imponía en esta escuela y que llenaba una necesidad apremiante, 
Y las de ingeniero de minas, ingeniero mecánico, ingeniero geógrafo e - -
hidrógrafo, y para ensayador y apartador de metales. La Escuela siguió -
consolidando su prestigio de gran establecimiento científico, 

lluy importanten eran las prácticas ordenadas por todas las ca-
rreras, El bachillerato era igual para todos los ingenieros. (3) 

La Escuela de !Te.turalistas que ordenó la ley (4) tendría, se- -
gi1n el reglanento, dos maestros: uno de botánica y otro de zoología que -
se ocuparían de coleccionar para el l!useo y clasificar lo que existía en
él. Estos profesores, darían los domingos lecciones de su especialidad -
orales y públicas en el !.íuseo l!acional. { 5) 

La escuela no llegó a funcionar, pues el gobierno prefirió gas
tar en lo que se consideraba de más importancia, 

La Escuela de Bellas Artes impartiría estudios para arquitecto, 
maestros de obraa, {únicos estudios que obtenían título de profesor) de -
escultor y grabador, 

Los estudios de arquitecto durarían ocho años, pero los cuatro
primeros que consistían sólo en dibujo, se hacían simultáneamente a los -
preparatorios. Estos eran los mismos de los ingenieros, pero en lugar de 
el estudio del alemán, se les anotó el de ' ~ali ano, Los cuatro años res-

(1) Dublán y Lozano, QP• cit. p. 329. 

(2) Ver apéndice, 

(3) Ver apéndice. 

(4) Ibidem. p. 180. 

(5) Ibídem. p. 188. 
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tanteB, se deberían hacer en la Escuela según el reglamento lo ordenó, 

:::n el plan se les impusieron varias materias de estudios matemáti 
cos pr_opios para ingenieros, con lo que se cargó deml.lsiado el plan de es tu: 
dios, (1) 

Los cursos para mestros· de obras estaban precedidos de estudios -
·preparatorios con estas materias: aritmética, orr.ato a mano libre, contorno 
y claro obscuro, dibujo geom8trico y elemental de figura, (2) 

La carrera tuvo mucho éxito, pero llegó a suspenderse en vista de 
que los maestros de obras acaparaban el trabajo de los arquitectos, Los es 
tudios para pintores, escultores y grabadores, deberían de hacerse en la es 
cuela de Bellas Artes, depués de terminar estudios preparatorios con estas: 
cursos: gramética española, francés, italiano, aritmética, elementos de ál
gebra y geometría, elementos de historia natural, de historia general y na
cional, geografía física y política, especialmente de l'iéxico, (3) Simultá 
ne2Illente a estos estudios preparatorios est4diarían en su escuela, historia 
general y particular de las Bellas Artes y anatomía de las formas cuya prác 
·aca se haría ante un cada ver en el anfiteatro de la Escuela de Jledicina, : 
(El pudor impedía la existencia de modelos) 

Las materias profesionales, las distribuye el reglamento en tres-
años, ( 4) · · 

· La Escuela de J.!úsica fue englobada en la ley y quedaron sus cáte
dras reglamentadas en seis años de estudios especiales, A estos estudian-
tes no se les axigi6 estudios previos de primaria ni de preparatoria, por -
l~·que su pr9paración fue nula y los incapacitaba para poder comprender ma
terias como filosofía y estética de la música, historia de la música, Los
.demás estudios eran referentes a la técnica musical, otros propios para ac
tores, y un curso de hombres célebres, (5) 

\, .. . :r ::."!':: . . : .~; 
La Escuela !formal de la que habla la ley, no se llegó a fundar, -

por lo que el reglamento ordenó el establecimiento de métodos de enseñanza
y -la comparación de ellos, en la Escuela Nacional Preparatoria que la supli 
riL -

En la Escuela de Artes y Oficios se impartirían estudios teóricos 
·· de materias científicas, idiomas, dibujo y talleres que el reglamento espe-

(1) Ver apéndice, 

(2) ~· p. 200, : ...... :. 

(3) Ibidem. p, 199, .. _ .. ~··· 

(4) Ver apéndice. 

(5) Ver apéndice, 
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cifica, con estudios prácticos de variados oficios como de cerámica, bone
tería, construcci6n de instrumentos musicales, etc, (1) 

A la Escuela de Sordo Eudos que desde su fundación cont6 con la-· 
atención del gobierno, se le reglamentaron ahora sus e.,tudios así: Lengua
espaiiola, catecismo y principios religiosos, elementos Qc geografía, histo 
ria general y nacional, historia natural y materias prácticas ad~cuadas a: 
cada sexo y a la capacidad de los educandos, La teneduría de libros, la -
llevarían los más aptos, 

Para adquirir el título de maestro ds sordo-ffindos, se necesitaba 
haber aprobado las asignaturas citadas y conocer el sistema de enseñanza -
propio para ellos, (2) 

La escuela de Comercio citada por la ley, entre los establecimie!! 
tos superiores y especiales, no aparece en el reglamentoi no lleg6 a orga
nizarse sino años más tarde, 

Igual suerte corre la carrera de agente de negocios, cuya lista
de materias aparece en la ley, (3) pero no en el reglamento, 

La ley de 2 de diciembre de 1867, en el capítulo 111 (4), habla
de exámenes, premios, horarios, etc, Algunas disposiciones que son ínter! 
santes las hemos anotado: Los exámenes parciales serían efectuados por un
jurado de tres profesores, Además de este exámen, se efectuaría otro gene 
ral de todas las materias de cada afio. En los exámenes de idiomas, s6lo : 
se exigiría la lectura y la traducción. Los estudios hechos en escuelas -
que no son oficiales, deberían revalidarse por medio de un exámen parcial, 
de cada materia, y un exámen general de cada curso, Para revalidar títu-
los profesionales adquiridos fuera de los establecimientos oficiales, bas
taría con presentar un exámen general, A los alumnos se les premiaría su
srlicaoi6n con medallas y diplomas de lo., 20. y )er, grado. 

En la Escuela Preparatoria hubo alumnos externos e internos; a -
estos se les fij6 una colegiatura de $200,00 al año, pagaderas en trimes-
tres, (5) 

La ley ordena no admitir alumnos internos que no demostraran care 
cer de familia en la capital, Zl mismo reGl~mento ordenó a los maestros --

(1) Ver apéndice, 

(2) ~ p, 198 y 201. 

(3) Ibidem, p. 196. 

(4) Ibídem, p. 201. 

(5) Ibídem. p. 252-53. 
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que vigilaban que los niños que no estuvieren vacunados, se vacunasen, -
La ley de 1867, en lo. referente a estudios especiales y profesionales, -
también emanada de la Junta de Educaci6n que presidía Gabino Barreda, no-

_ creó en realidad nada nuevo pues todas las instituciones ya existían, pe
ro la ley las ordenó y organizó y el reglamento minuciosamente marcó las
añas de estudio y las materias que debían darse en cada uno, imponiendo -
nuevos métodos y enseITanza práctica, 

Toclo esto fue importante, pues con una educación tan bien regla
mentada y lógicamente ordenada, se lograría más aprovechamiento, En esto 
como en otros detalles se ve la ordenadísin;:: mente del médico positivista, 

La Escuela de naturalistas llevó su sello. La insistencia en -
.los estudios prácticos de todas las carreras también, 

A través de muchas vicisitudeaí. todas las instituciones se pu
sieron en marcha, con nuevos métodos de estudio, organizados e inspirados 
en la filosofía positivista, 

Los fines que perseguia Gabino Barreda con la educación que ~a -
ley de 1867 impuso fueron explicados por él mismo con estas palabras: 11La 
humanidad, está de tal modo dividida, en lo que se refiere a las creencias 
religiosas, y políticas, que parece actualmente imposible establecer vín~
culos comunes, en cambio, los principios científicos, lógicamente demostr! 
dos, son y serán siempre los mismos para todo el mundo, La suma de los -
tres ángulos de un triángulo, es igual a 180 grados, el cuadrado de la - -
hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos ••••••• Estas verda 
des innegalbes tienen que ser aceptadas por todo hombre ilustrado, así sea 
republicano o anarquista, aristócrata o demócrata, creyente o incrédulo, -
deben estar unidos por el lazo de la ciencia. Todos deben participar en la
co_muiii6n científica, que a nadie excluye' ~ue a ninguno desecha". (1) 

Saber para prever, prever para obrar, he aquí la finalidad del -
esfuerzo intelectual, 

Las .leyes se repiten, luego, conociéndolas, podemos saber lo que 
va a acontecer; conociendo el futuro podernos preveerlo y así tenemos el C,! 
mino seguro hacia el progreso. Todo ello a condición de: "una educación -
en que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede omitido; en
qúe todos los fenómenos da la naturaleza, d&3de los más simples hasta Jos:-_. 
más complicados, se estudien y se analicen a la vez teórica y prácticamen
te en lo que tienen de más fundamental; una educaci6n 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 dogma político o religioso, -
sin el miedo de ver contradicha por los hechos, esta o aquella autoridad,, 
••• y con el deseo de hallar la verdad, es decir, de encontrar lo que rea,! 

(1) José Ramos. "Discurso en honor de Gabino Barreda", en Ezequiel Chá-
. vez Et. Al, Discurso y poesí.as en honor de GabilllJ Barreda, !léxico, D, 

F,, 'fipografía T. González Sucs7;' 1898, p.--W,- -.-
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men~e hay ........... no puede menos de ser, a la vez que un manantial in!-
agotable de satisfacciones, el más seguro preliminar de la paz y del orden 
social, porque él pondrá a todos los ciudadanos en aptitud de ofrecer to~ 
dos los hechos de una manera semejante y, por lo mismo, uniformará las opl 
niones hasta donde esto sea posible y las opiniones de los hombres son y -
serán siempre el móvil de todos sus actos. Este medio es, sin duda, len-
to, pero ¿Que importa si estamos seguros de su eficacia? ¿Que son diez o
quince o veinte años en la vida de un:;. naci6n cuando se trata de cimentar, 
el i1nico medio de conciliar, la libertad con la concordia, el progreso con 
el orden?, (1) · 

Estas fueron las finalidades de la educación positivista que se
implant6 en 18 68, 

Gabino Barreda y sus discípulos fundaron una Sociedad Positivis
ta, ei 14 de febrero de 1877, a la que llamaron 11 Asociación J.íetodófila Ga
bino Barreda11 , El mismo fue el presidente y su finalidad consistió tanto
en demostrar la unidad que produce la ciencia entre los hombres dedicados
ª diversas actividades, como impulsar los estudios positivistas. Zstudian 
do las obras de !.!ill, Bain, Spencer, Comte, se preparaba la juventud estu: 
diosa para iniciarse en las nuevas doctrinas, 

Los asociados se reunían los domingos de diez a doce y presenta
ban trabajos que eran comentados en público y censurados en cuanto al méto 
do por el propio doctor Barreda, Ellos fueron publicados en la revista de 
la Asociación, 

Algunos de los socios fueron Luis z. Ruíz, primer secretario; Ma 
nuel Gómez Portugal, segundo secretario; lianuel Flores, prosecretario; doc 
tor Adrian Segura, Andrés Aldasoro, Andrés Almaraz, Salvador Castellot, AÍ 
berto Escobar, Carlos ~sparza, Angel Gaviño, Regino González, Luis Herre-: 
ro, Miguel S. Macedo 1 Demetrio líolinar, Daniel l!uñoz, Pedro Moriega, Car-
los Orozco, Porfirio Parra, i!anuel Ramos, Joaquín Rivero, Joaquín Robles,
Bernardo Sánchez, Auralio Valdivieso, Zduardo Vargas y Agustín Vergara (2) 
todos ellos eran estudiantes y muchos ocuparon puestos de importancia en -
la política o en la cátedra durante el porfirismo. 

Entre los trabajos destacados de la Sociedad, está el del doctor 
Porfirio Parra sobre Las Causas Primeras, en el que llegó a la conclusión
de que es ociosa toda investigación sobre ede asunto, (3); Consideracio
nes sobre la teoría de Darwin presentada por Pedro Noriega, al que Barreda 
critica pues afirma estaba apoyado en conocimientos a priori; (4) lliguel -

{l) Gabino Barreda, Carta al .Q• .. , p, 18. 

(2) 

(3) 

E. Valverde Téllez, QP• cit. p. III. 

Porfirio Parra, "Las causas primeras11 , en Anales de la Asociación J.Ie 
todófila Gabino Barreda, Iiéxico, D.F., Imprenta del comercio de Du-
blán y Chávez, junio 15 1877, p, 60-63, 

(4) Pedro Noriega. "Consideraciones sobre la tcoria de Darwin11 en Anales 
de 1!:", p. 77-100, 
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S, J.!acedo habló de los~ recíprocos~ su eriores 2. inferiores,
tales relaciones consisten en mandar y obedecer; 1 Andres Almaráz dio -
una conferencia sobre los Adelantos de la Qaírnica. El fu6 el profesor de 
esta materia cuando el grupo de los ateñé'ístas cursó la preparatoria, -
¿La naturaleza es un modelo d.e perfección? fue el terna presentado por Ma 
imel Flores en el qiÍe llegó a una conclusión negativa, (2) llanuel. Ramos: 
escribe su disertación sobre: Las relaciones entre la Biología y la Socio 
logia; afirm6 que los legistasdeben tener en cuentapara gobernar, aTa': 
b~ología, así, la supervivencia del más apto debe aplicarse a los proble
mas sociales por lo que la sociedad no debe proteger a los débiles, (3)

-Estas teorías del darwinismo social, tJeron practicadas más tarde por la
política porfirista, 

. :Zntre los seguidores y discípulos de Gabino Barreda deben seña
larse: Agustín Aragon -cuya obra escrita es numerosísima-, editor de la -
Revista Positiva, desde la fundaci6n de la misma en 1901 y defensor de di 
cha doctrina en contra de los miembros del Ateneot Horacio Barreda Díaz -
Covarrubias, hijo de Gabino Barreda fue el defensor más distinguido e in· 
teligente de las reformas educativas de su padre, corno lo demostró en el
artículo que apareció en la Revista Positiva (Tomo I, 1909) titulado La -
~Nacional Preparatoria, lo que E! quería~ fuese l ~~hoy se 
quiere~~; Alfonso L. Herrera, distinguido biólogo y sucesor de Ba-
rreda en la dirección de la Preparatoria, cuya obra fue importante ya que 
llegó a ser jefe de la comisión de parasitología creada a principios del
siglo; (4)doctor Enrique O. Arag6n 1 partidario de la psicología experime!! 
tal y profesor de la materia en la Facultad de l!edicina; Ezequiel Chávez
y Lavista, tarnbien profesor de psicología y otras asignaturas en la escue 
la Preparatoria quien ocupó cargos importantes en el ramo de instrucción: 
pública, entre cuyas numerosas obras deben mencionarse varias de lógica y 
psicología y sobre todo La educación pública, estudio importante en ese -
ramo, El pensamiento de""'Chávez evolucionó hasta apartarse radicalmente -
del.positivismo. Eduardo Prados, otro positivista, que sin embargo criti 
ca negativamente la organizaci6n de la Escuela Preparatoria, en una carta 
dirigida a Justo Sierra en 1905;(5) Juan B, Garza, profasor del Instituto 
Literario de Toluca; doctor Fortunato Hernández, médico evolucionista; J~ 

(1) Miguel S, llacedo, 11 Deberes recíprocos entre superiores e inferio- -
res11 en~ de la ... Diciembre 15 de 1877, p, 40-48, 

( 2) Andrés Almaraz, 11Adelantos de la Química11
1 en Anales de ]!: ... Agos

to de 1877, p, 92-100, 

(3) J.!anuel Ramos, "Relaciones entre la. Biología y la Sociología11 en Ana 
les de]:! ... Septiembre de 1877. P• 46-49, -

(4) E. Valverde Téllez. PQp. cit. p, 142. 

(5) ~· p. 127-128. 



lio S. Hernández, pedagogo; Telésforo García, español que escribi6 sobre -
las doctrinas de Barreda y la integraci6n de la patria mexicana; General -
Alberto Escobedo, que publicó, entre otras obras, un estudio sobre Galileo 
leído en la Asociación líetodófila; Snrique R. de Zayas autor de una Socio
logía General que fue libro de texto en la Preparatoria y Alejandro Sán-· -
chez de Tagle quien también publicó otro sobre el mismo tema. (1) Fran-
cisco Bulnes, historiador, que causó una polémica con su libro sobre Juá-
rez. Luis 3. Ruíz autor de innumerables libros de texto y de pedagogía, -
quien ocupó importantes puestos en el porfirismo; Ignacio l!anuel Altamira
no, notable escritor, poeta y político. Licenciado Ignacio Ramírez, posi
tivista de pura cepa, uno de los más conocidos escritores mexicanos y polí 
tico de la educación; doctor Jf,anuel Flores quien escribió sobre pedagogÍa: 
y fue directo1• de la Preparatoria llacional; licenciado Genaro García, es-
critor muy antiespañol, quien fue destacado jurisconsulto; licenciado - -
Adalberto Esteva autor de un manual de derecho constitucional y Jorge - -
Hammeken y Mejía, otro activo positivista, 

Los llamados científicos, de quienes ya hablaremos, forman parte 
también del pensamiento positivista mexicano, 

(1) Ibídem. p, 142. 
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CAPITULO VI 

REFORI:AS Y CRITICI1.S li.1 PLAlT DE G:tBIJ.TO B! .. RHEDA - ---------
ºReformas y crítica al Plan de Galiino Barreda hechas P!!!_ ~ contemporaneos. 

Apenas establecida la Escuela Preparatoria, n1rgieron protestas y 
críticas a su plan de estudios procedentes de los )i berales y de la Iglesia; 
ésta se limitó, ya que carecía de poder político, a censurarla er. la prensa 
(Revista La .cruz y otras), mas ·1os liberales, dueños del poder! lo atacaban 
por todos los medios posibles, 

Las acusaciones que le foraularon eran: que el exceso de materias 
que se impartían en la Preparatoria; ocasionaban las protestas de los pa.;. -
dres de familia que veían la dificultad que tonían sus hijos, si no tenían
una inteligencia privilegiada, de salir avantes del monstruo que se antepo
nían~ s~s estudios profesionales. A ellos no les interesaban las elocuen-
tes razones que había dado Barreda para la existencia y necesidad de todos
sus estudios, sino que fan sólo pensaban en lograr una profesión para sus -
hijos· y por ello pedían una reforoa a la ley de 1867. 

Un año tenía tan sólo de existencia el plan Earreriano, cuando se 
decretó uno nuevo a petición del clamor general, Pero esta nueva ley expe
dida el 15 de mayo de 1869 (l)por Ignacio Eariscal, ministro de don Eenito
Juárez, no sólo no destruyó la de 1867, sino que la perfeccionó en cuanto a 
sus fundamentos, por lo que puede considerarse como la m~s pura expresión -
del positivismo lograó.a en J:éxico .. en materia de instrucción. 

El hecho de que se haya borrado del plar .. de la preparatoria la ID!_ 
tafísica, aún bajo la forma de historia de la metafísica, hizo que aquel -
quedara limpio de estudios que raanchaban el ideal positivista, 

Otras modificacl.ones consistieron en esto: al bachillerato de in
geniería se aumentó iln arro·de estudios, por lo que el orden en las materias 
se perfeccionó, Para descongestionar el plan, se suprimieron la paleogra-
fía, la taquigrafía y la teneduría de libros. La literatura se debería im
partir sin ia declamaci6n y la elocuencia¡ las historias, general y de Eéxi 
co·, se unieron en un solo curso y la geometría descriptiva desapareció del: 

· · plan, · 

A los abogados se les suprimió la ::ecáni.ca racional, la metafísi
ca y u'n afio de latín; lor, dos cursos de este idior.:a, se darían en cuar ·O y

.. qufoto años y, en caobio, se les aU1Jentó geometría en el espacio, 

A la preparatoria de farmacia se le redujo el latín a sólo dos -
cursos y se le suprimió el alemán. Elimínanse del plan de los agrónomos -
también, el alemán la literatura y la hisforia, A los arquitectos el ita-
liano y las raíces griegas; a los notarios, la literatura y siguió como en-
67 sin las materias ;fundamentales, 

(1) Dublán y Lozano. QP• ~· x-765, 



86. 

En las escuelas superiores no hubo cambios dignos de anotarse, -
salvo en jurisprudencia donde se implantó la economía política y se supri-
mió el derecho canónico; a los ingenieros, los estudios de botánica y zoolE_ 
gía lo mismo que a los de agricultura y a los notarios se les redujo el de
recho patrio a los estudios de obligaciones, contratos, testamentos e insti 
tuciones públicas, -

Todos estos cambios no eran, en realidad, contrarios al plan de
llarreda y la supresión de la mehfísica y el derecho canónico.1 lo favore-
cieron, 

La educaci6n primaria, se tornó más elemental a fin de hacerla -
IJl.áS popular, y facilitar la fundación de mayor número de estas escuelas, 

. Como puede verse, la nueva ley no fue una reforma al plan del 2 -
d!J diciembre de 1867, sino su confirmación; por lo cual apenas puesta en vi 
gencia, se enderezaron contra ella ataques y críticas, 

El problema e,ra,que, en el fondo, nadie estaba convencido más que 
Barreda, y un grupo de positivistas, de que sólo gracias al enciclopédico -
plan de la Preparatoria,. se pudier<1 alcanzar el orden, ·el progreso y la - -
transformación social hasta ;legar a·un estado ideal, Es por eso que el -
plan Barreriano no pudo sostenerse con la pureza que su fundador deseó, · 

Para fines de 1870 se pidió al Congreso la derogación de la ley,
alegando que los resultados de ambas leyes educ·ativas, no eran satisfacto-
rios; y en el seno mismo de la Cámara de Diputados, donde los liberales - -
constituían la mayoría, hubo acalorados debates contra la educación positi
vista, especialmente contra la impartida en la Escuela nacional Preparato-
ria que era su expresión más viva, 

Un diputado llegó a suger~r el retorno a la ley de 1843, ya que -
i'cis :planes de estudio actuales, decía, parecen ser los de Eaximiliano·, que-
t~n .malos resultados habían dado. (1) ·· 

Gabino Barreda, en la.Carta a J:ariano Riva Palacio fechada en oc
tubre 30 de 1870, contestó esos cargos demostrando el mayor rendimiento de
los alumnos, que él mismo había confirmado en un memorándum en el que ponía 
de manifiesto el mayor aprovechamiento de éstos (desgraciadamente no lo cono 
cernos) y refutaba la acusación de quG su plar, erci igual al de los Liceos del 
Imperio, 11 Jamás, dice Barreda, en ningún establecimiento ·se había estudia
do en nuestro país, de una manera tan completa y mucho menos tan práctica,
las ciencias físicas y naturales como se ha hecho en la escuela preparato-
ria durante tres afias que lleva de funcionar; cada aílo se introducen a este 
respecto mejoras importantes a pesar de la notoria escasez del erario, el -
carácter positivo y de aplicación que se ha dado a todos los estudios con -
lo· cual se hace resaltar más la importancia y necesidad de los respectivos
m~todos de cada uno de ellos, siempre acaba por hacer brotar en los alumnos 
el entusiasmo por el laboratorio, extendiéndose así cada vez más el gusto -
por el estudio de la naturaleza,,, , Las herborizaciones dominicales, el -

(1) G. I:onroy, .Q.P• ci t, p. 672, 



examen y clasificación de animales de todas especies; los análisis químicos 
y los experinentos de todo género forman uno de los más importantes elemen

. tos de ade12.nto y aún de distracción de los alumnos ·de esa escuela", (1) -
Barreda sigue hablando de la pléyade de naturalistas que han salido de la -
Escuela de liedicina y de Agricultura y de qt:e la prepardoria continúa esta 

·· labor; Dice que los exámenes de matemáticas han sido notables y que las --
·academias de ciencias para matemáticas perfeccionaron estos estudios para -

:~que los futuros ingenieros tengan una preparación más completa en el ramo, 

311 fin, Barreda estaba satisfecho de su labor y entusiasmo de que 
siguiera aumentando su efectividad, Se defc .dió del cargo que le hicieron
:de. la similitud de sus estudios prepara·~orios con los de l!iaximiliano, di- -

·· cfendo: "orden y sucesión lógica, q,ue para decirlo de paso forman un con- -
traste manifiesto con esa 'olla podrida' que se lla[6 plan de estúdios en -
tiempos de la intervención ••• sólo la mala fe o la ligereza han podido con
fundir planes tan opuestos," .(2) 

lfo conocemos la asistencia a la escuela preparatoria de la época; 
lo que sería muy interesante, pero sabemos por un libro de matrículas de 68 

·-la asistencia a jurisprudencia, Catorce alumnos en primer año, cinco en se 
gUndo, diez y siete en tercero, veinticuatro en cuarto, diez y seis en quiñ 

::to y diez en sexto, Como Jurisprudencia sin.mpre ha sido la escuela más coñ 
... currida, suponemos que en las otras facultades había menos alumnos. -

El ministro l!ariscal, ante la tornenta que las protestas por los
·-planes educativos suscitaron declaró que la ley podía ser parcial o defec--

·~; tu<;>sa, pero qua· no podía negarse que la instrucción pública con ella había
··recibido gran impulso. Advertía que ya que las diserepancias surgían sobre 
--todo.por los estudios preparatorios, las reformas se deberían concretar a -
._ellos. · (3) . 

En octubre de 1872, aparece un nuevo proyecto promovido por el -
ejecutivo. (4) De Juárez ml.smo surge la iniciativa de reformar la ley. 

Resulta importante revisar los puntos propuestos que serían la ba 
se de la reforma, pues en varios de ellos se atacó al positivismo puro de: 
Darreda: 

i... "Garantizar la libertad de enseñanza prescrita por el artícu 
lo 3o. de la Constitución, si'.. que la ley pueda exigir otro: 
requisito, que la.comprobación de saber y aptitud, medi~nte
examen, para el ejercicio de las profesiones que requieran -
título. 11 

Esto significaba que la libert~d de enseñanza sería absoluta, los 

(1) Gabino Barreda. Carta.dirip,i.da al'C .. ; ¡i. 53, 
(2) Ibidem. p, 52, -- --- ·- . . . 
(3) G, J.!onroy, QP• cit. p. 670, 
(4) Ibidem. p. 670, 
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liberales la entendían así, de otro.modo se estaría violando a la Constitu
ción:; c<'.da quien podía estudiar donde quisiera y bastaría un examen para -
poder obtener un título, 

Así se frenó el control educativo, que era lo !J.Ue para sí desea
ban los positivisto.s. De los libero.les surgen estas ideas, pues ellos tie 
nen una idea de lo Q.Ue 'es la libertad ·;/ Barreda otra. Para éste la li ber: 
tad estaba subordinada a.l orden y para los liberales era absoluta, 

2.- División de los estudios pre;, aratorios en generales para to 
das las carreras y preparatorios especiales en cada ciencia 
profesional considerada aisladamente, Los primeros podían

.,· hacerse en la escuela nacional preparatoria, y los segundos 
·en los establecimientos 'respectivos, · 

Barreda en su artículo titulado 111a instrucción pública" (1) ana 
liza párrafo a párrafo este ante-proyecto de reforma refutándolo, 

3,- Se conservaría la escuela preparatoria y las escuelas espe
ciales que se juzgarán convenientes en vista de los resulta 
dos obtenidos desde su creación, Esto significaba partir : 
la escuela preparatoria en lo que podíamos llamar secunda-
ria y preparatoria especializada, 

Barreda rechazó estas bases afirmando que la pre
paratoria nacional tenía como misión, no sólo la de preparar 
profesionistas sino la de.preparar a los hombres para que• 
pudiesen convivir con los demás, Sólo el orden mental, lo
grado con los estudios enciclopédicos eslabonados convenien 
temente, dan un fondo común de verdades indiscutibles, Siñ 
estos .estudios que debían ser adquiridos por la totalidad -
de los estudiantes, no se podría perpetuar la paz que ya se 
ha consolidado en la república, (2) 

4,- Se refería a la abolición de alumnos internos exceptuando -
· los de los colegios mili tares, 

Esta reforma es completamente favorable a la educación positiva-
. de Barreda ya que siempre se había mostrado en contra del internado, Opi

naba que los padres son los únicos que en eJ hogar pueden cioentar la edu
cación moral. La antigua enseñanza, había hecho del interna.do una condi-
ción para la educación, la cual Barreda había tratado de suprimir en 1867-
y sólo había podido disminuir reservando el internado para los alumnos del 

(1) Gabino Barreda •• La Instrucci6n Pública,, ,_I, 257, 

(2) Ibidem, p. 259, 



exterior. En la carta a Riva Palacio, critica a los jesuítas por ello: -
11 Los padres de la Compañía de Jesús, ••• a quienes habrá siempre que recor

.. dar cuando se trate de instrucción pública, pretendieron también, aunque -
-- no al grado de los socialistas, nulificar a los padres de familia para prE_ 
... curar el completo dominio de las conciencias. 7;1 mal éY.ito de su empresa-

es la mejor prueba de. su .irracionalidad", ( 1) 

El 50, punto del proyecto d·eclaró que la secundaria sería gratui 
·. ta y la primera gratuita y obligatoria, -

Barreda opinaba que' en las circunstancias de pobreza del erario, 
ese bello ideal era por lo pronto irrealizable; hablaba de los hombres. te6 
ricos que no ··tenían en cuenta lo real y de los prácticos, que eran los po: 
sítivistas que sí lo veían y por ello no se atrevían a proponer lo imposi-
ble, (2) 

El 60. punto dice: 11La Junta Directiva de Instrucción Pública es 
tará compuesta por personas que no pertenezcan al cuerpo de profesores en: 
ejercicio11 , · 

Esta disposición la comentaba Barreda diciendo que significaba -
la destitución en masa de todos los miembros de la Junta Directiva, pues -
todas ellos eran profesores en funciones, 11 Han querido con semejante pro
prohibición significar dichos señores, que, en su concepto, el primero que 
pasa por la calle será má:s apto para aquella calificación de textos, que -
los que han consagrado su vida a tan honroso ejercicio del profesorado y -
al estudio y meditaciones continuas que él exige. 11 ( 3) 

Esta medida se tomaba porque si la Junta seguía formada por el -
grupo·de·profesores adictos a Barreda, la reforma no era posible, pues - -
ellos tratabav a todo trance de conservar lo existente, Prueba de ello -
fue la reforma que se intentó en 1869 y que resultó, al fin, sólo la afir-
mación del plan de 1867, · 

: teopoldo Zea ha señalado como el poder que había dejado vacante-
. - la Igle~ia, los positivistas lo desearon para si, (4) La Junta de Educa

ción a 1a que Barreda trató de independizar del poder político, r,epresenta 
·ba ese.poder espiritual, pues ella ponía en sus manos la educación mexica: 
na la cual podría guiar conforme a su moral. Los liberales encabezados por 

·· ·Guillermo Prieto, estaban tratando por medio de este proyecto, de librarse 
· de los positivistas, 

(l) Gabino :Sarreda, Carta al f, , , . p, 59-60. 

(2) , • La Instrucci61'1 pública,; ! .. I-2_6.5·, . · 

(3) Ibidem. p. 262, 

(4) L;-z;·9~·;·~ ,QP;, cit. p, 148.-~-....::_ .... 
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Las anteriores bases ·y otras menos importantes, referentes a exá 
menes, nombra~ientos y jubilación de profesores, fueron discutidas con - : 
gran calor en la Cámara, Hubo· diputado (Carlos Pacheco) que propuso la su 
presión de la Escu&la Preparatoria, pues·según pensaba, no servía para na: 
da· y en ella se iban fuertes suma~ de los ingresos destinados a Instruc- -
ción Pública, (1) Al fin se acordó que el Ejecutivo debía formular un -
proyecto íntegro de ley que presentaría a la Cámara para discutirlo o la -
Cámara lo formularía por su cuenta, 

La discutida reforma propuesta, no se planeó hasta el año 1875,
y ,; como al año siguiente el presidente murió todo se pospuso hasta 1877 ba 
jo :.el régimen de Porfirio Díaz, -

Sin embargo en octu'b::.•e de 1873, el Congreso dictó una ley que s~ 
primió del plan de estudios de las preparatorias de medicina y farmacia y
de la de los abogados, la trigonometría, la 5eometría del espacio, la ana
lítica y el cálculo infinitesimal; y la química y ciencias biológicas tam
bién, al bachillerato de Jurisprudencia, ( 2) Con e.stas reformas los bach1-_ 
lleratos habían quedado especializados, 

x· 

X 

Es.importanté hacer un balance de la realización práctica que la 
educación emanada de las leyes de 67 y 69 tuvo· en iié:dco, José Diáz Cova
rrubias en La Instrucción pública en Jiér.ico (1875) nos proporciona datos -
importantessobre ella, pues contieñelliiañálisis de la Instrucción públi
ca en 1874, (3) A base de el podemos decir que el total de escuelas prima 
rfas en la República era de 8,103; Puebla poseía el mayor número: 11008; : 
el D. F~, ~54. Para poder hacer una comparación señalaremos que había ---
5,000 en todo el país en 1870. Las existentes no eran aún suficientes pa
ra una población de 7,000,000 con 1,800,000 niiíos en edad escolar, Las -
sostenidas por asociaciones religiosas, era1; en esta época una minoría y -
junto con las privadas de pensión sumaban mas o menos 21600; en las prime
ras se impartía educación religiosa, Casi todas las escuelas eran gratui
tas (menos 1581), la mayoría estaban sostenidas por los ayuntamientos, 

(1) G, I!onroy, QP• Cit, P• 672, 

(2) E, Chávez, QP• cit. p. 539. 

(3) José Díaz Cobarrubias. La Instrucción Pública en !.léxico, !léxico, D. 
F., Imprenta del gobierno en Palacio, 1875, p.Lxrrr.-
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Existían sólo ocho escuelas normales en la República, los maes-
tros estaban mal pagados y pocos poseían título, 

Casi todos los Estados habían establecido ia educación primaria
como gratuita y obligatoria sancionando a padres o tutores desobligados -
con penas, (un día de salario o jornal o anesto), 

En las diferentes escuelas primarias variaban los estudios, des
de los elementales obligatorios hasta otros muy avanzados con la enseñanza 
de ciencias e idiomas, 

11La influencia positiva, dice Cqvarrubias; se nota en el incremeE_ 
to que está tomando el sistema conocido como "lecciones sobre las ccisas11

,

donde se les instruye sobre multitud de objetos usados por el hombre en la 
vida civilizada. Sin embargo existe una falla muy grande en los métodos,
pues el aprendizaje es de memoria, 11 (1) 

La instrucción secundaria y superior dependía del gobierno de la 
Unión y de los estados. Los títulos sólo podían ser conferidos nor los go 
biernos respectivos. Las leyes no prohibían de un modo explícit; que tal: 
o cual profesión se pudiera ejercer sin título, no señalaban qué profesio
nes lo requerían (Exist'en sólo algunos reglamentos acerca del ejercicio de 
la abogacía y farmacia), 

. , 91337 alumnos e.studiaban en escudas preparatorias y superiores-
( una tercera parte en el D.F.): 5,173 e:an_praparatorianos y en los semin!!; 
rios hábía 31800 alumnos que estudiaban para .sacerdotes -y abogados. Con
.ellos el total ascendía ·a 13,139 personas en cursos superiores, 

. .. El internado era en esta época todavía muy importante, Sólo el
.. estaM sostenía),435 be.cadas internos en secundaria y profesional (840 en 
- "Er'.f'll;p;), .. · . ·.··' . 

Con respecto a las escuelas preparatorias existía una en cada uno 
de los estados, menos .en Baja California, Tlaxcala y Tabasco que no·tenían, 
además, ningún instituto de educación superior. 

En. la repuólica, exis~ían estos institutos dedicados a instruc-
ción superior: 24 de Preparatoria, 19 Jurisprudencia, 11 l'.edicina, 8 Inge
niería,. 9 de.Farmacía, 4 Agrimensura, 3 Comc·cio, 2 llál\tica, 2 Ensayador -
de metales, 2 Conservatorio de I:úsica, 2 de Agricultura, 1 de Veterinaria, 
1 de Artes y Oficios, 1 de Bella3 Artes, 1 Arte fülitar, l escuela de cie
gos, 1 Sordo mudos y 14 seminarios. (2) Este dato de 14 seminarios con-
trasta con el de 1829 en que había solamente nueve. En 1843 renovaron sus 
estudios, pues el plan de Baranda los consideró oficiales, Con los exáme-
nes que verificaban los estudiantes en el seminario mismo, el estado les -
expedía títulos profesionales a los abagados, S6lo-glgunos tenían estudios 

(1) ~· p. LXXX, 

(2) Ibidem, p. XCI, 
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·completos de esta carrera, 

Las cifras eran significativas. Definitivamente se había impuls~ 
·do la instrucción pública en todas sus ramas, 

La educación positiva influyó también en los estados como Campe-
che, que aceptó las materias preparatorias, pero no el orden, y en el de 11§. 
xico, en donde ).!ariano Riva Palacio, convencido por la carta de Barreda, e! 
tableci6 la preparatoria positiva. 

Las cifras dadas nos señalan quo l':s escuelas de Jurisprudencia -
seguían siendo las más numerosas (19 en 24 estados} lo que significaba que

.. la ciencia positiva no había aún seducido completamente a los gobernantes -
ni a ~a.poblaci6n, 

X 

. ' 

X x. 

Las leyes de 1877 '·dictadas por el ministro Ignacio Ramírez fueron 
contradictorias, El ministro era positivista y no estaba.de acuerdo con -
los sistemas·antiguos de·educación, pero desde su puesto político se dio --
c·..ienta del descontento que sigui6 produciendo la Preparo.toria de Barreda, j 

Las disposiciones del ministro del día 2 de enerci de 18771 se refi J 
rieron: unas a los planes de estudio de ingeniería y tendieron, a. aspefti~;; 
lizar estos estudios, En Pachuca se estableció una escuela práctica de la-
bores de lfüias y otras a los estudios de abogados, a quienes se les estipu-
ló que el derécho comparado, sólo lo sería con el de los Estados Unidos; el 
derecho penal, se conside!'Ó como autónomo y se creó la cátedra de medicina-
lega)., (1) 

En medicina se establecieron c8.tedras de Ginecología, enfermada-
des mentales, oftalmología, bactereología, p~.:·a especializar los estudios -

·médicos, Se formó una clase de Rist~·1ogía separada de la anatomía,. (2) 

El liinistro Ramírez, en la fecha citada, reformó la ley de 1873 y 

(1) Dublán y Lozano·~ QP• cit. XIII-129. 

(2) E. Cbffeixez, QP• cit. p, 542, 

' . ····- ... ·~ 
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restauró la química y la geometría como materias preparatorias obligato -
rias a abogados, médicos y farmacéuticos y la química elemental y la histo 

. ria natural, como preparación a la medicina legal, a los fUtutos abogados7 
' (1) . 

En la Revista de la Asociación metodófila de diciembre de ese -
año el editor aplaudió aRamírez por esta reforma 11 A fines de 1873 el Con
greso de la unión, expidió una ley en que se declaró que varios estudios -
como la geometría en el espacio no eran útiles ni para los médicos, ni pa
ra los abogados. La razón que dio un señor abogado; ¿Qué nos importa a -

-·· los abogados que una bola ande ahí en los espacios o no?, ]ajo esa agobia
dora pregunta se decretó la supresión del estudio de la geometría de los :_ 
volúmenes porque en virtud de otra extraña anr~alía, los asuntos de ins- -
trucción pública, se habían declarado asuntos de particulares y se trataban 
los miércoles con una asombrosa indiferencia y superficialidad,,, en enero
de 1877 el muy ilustraQo ministro Ramírez derogó en parte ese decreto vol--

. viendo a obligarles la geometría en el espacio,,, con lo cual se sep&ró la-
brecha que se había abierto en el plan vigente, 11 ( 2) 

."Pero el 24 de enero de 1877 el ministro citado dió una comunica-
ci6n por medio de la cual aclaró que se les exigiría en el bachillerato de
medicina, farmacia· y de leyes, la trigonometría rectilínea mas no la esfér.!, 
ca, suprimiendo t&mbién. la geometría analítica; y de las ciencias naturales 

.. sólo estudiarian zoología los fUturos abogados, ( 3) Ignoramos si esta co
municación se puso en práctica, ya que la nota que aplaudía al ministro que 
·arriba citamos.era de diciembre.de 1877, es decir, posterior a esta orden -
·que suprimía otra vez la geometría en el espacio, 

Sn la misma comunicación se dispuso que la cátedra sobre histo- -
ria de la filosofía se limitaría a la historia de la metafísica 11 dedicando" 
.al profesor sus·ú!timas lecciones a exponer influencias que las escuelas -
escépticas han tenido en la formación de los métodos experimentales y posi-

.. tivos que forman la base de las ciencias modernas11 , 

Por otra parte el citado ministro el 31 de enero de 1877 1 regla-
mentó los estudios de ]ellas Artes, Señaló como materias preparatorias pa
ra estos estudios a éstas: todas las ciencias matemáticas de la preparato-
ria de ingenieros del plan vigente y además física, q,uímica, zoología, dibu 
jo lineal, francés e inglés, (4) A este bachillerato para arquitectos, _: 
pintores, grabadores, escultores, Ramírez le suprimió multitud de materias

.para fomentar así los decaídos estudios.de ]ellas Artes. 

(1) Dublán y Lozano, QP• cit. XIII-132, 

( 2) ~ de la asociación Uetodófila ... Diciembre I, de 1877, p. 31, 

(~ Dublán y Lozano, .QP• cit. XIII-149. 

(4) Ibidem, 152-153, 

.: 
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En octubre de 1878, el ministro del presidente Porfirio Díaz, -
Protasio Tagle, reglament6 el estudio de las matemáticas en la preparato-
·ria nacional, en vista de la dificultad del estudio de estas asignaturas,
'(1) ordenándolas de esta manera1 ler, año, matemáticas, 20, año, geometría 
plana, en el espacio y trigonometría; 3er, año, aplic~ción de álgebra a la 
_g?ometría, _trigonometría esférica y geometría analític~. 40, año, cálculo 
_infinitesimal, Los estudios ·de matemáticas de 30, y 40·, aíios obligarían -
sólo- a los ingenieros, 

Con estas disposiciones de los ministros Ramírez_y Tagle el plan 
Barrediano se.des?rganizó, pues el orden de iJstudios se complicó y los ba~ 
chilleratos se especializaron, 

A fines de 1877 y con motivo de la dist-ribución de premios en la 
.escuela preparatoria, Q, Barreda pronunció un discurso en el que defendien 
-~ºlos ideales de la escuela de las acusaciones que se le hacían de ser_: 
.. sectarios afirmaba: 11venimos a poner la concordia, no a herir creencias .. , 
a poner la verdad; una bandera, la de la ciencia, las demás las hemos ha-
llado ya derribadas, La anarquía intelectual, política y moral, personal
y doméstica y civil, es el único monarca que queremos destronar11 • (2) Sin 
embargo, su voz ya no fué escuchada como antaño, y los reglamentos y leyes 

.que desbarataron la-.integridadde su plan, continúa.ron, 

El lo .• de enero de 1879 el presidente Díaz por medio de su minis
tro, reglamentó las becas a'estudiantes en esta forma: 100 a la escuela de-

. agricultura, 50 a artes y oficios, 40 a la preparatoria, 24 a los sordo. mu
dos, 15 a Bellas Artes, 8 a la escuela práctica de minas en Pac~uca, 4 a iE, 
geniería, 3 a medicina y 3 a Jurisprudencia, Estas cifras revelan el inte
rés. del gobierno_ por los estudios más favorecidos con becas, 

En esa misma fecha se reglamentaron los estudios de agricultura, 
(3) Estas escuelas estaban-medio desiertas a causa de la obligatoriedad de 
los estudios preparatorios señalados por-Gabino Barreda por lo que se redu
jeron organizando así su plan: Bn la misma escuela se impartirían los cur
sos preparatorios, que serían los mismos de ingeniería sin las materias si
guientes: cosmqgrafía, lógica, moral, historias, cspaf·l y literatura; Los 
estudios profesionales¡ se llevarían simultáneamente a aquéllos, 

Todos estos decretos habían minado el edificio constituido a base 
de eslabones encadenados -sucesivamente; nada quedaba de ello en cuanto a la 
integridad y nitidez que deseaba su creador, El mismo Barreda fue alejado
de su plantel, pues en 1878 el gobierno de Porfirio Díaz lo d8stinó a Alema 
nia como residente de Héxico en Berlín, separándolo así de su escuela y de: 
sus cátedras, 

(1), Ibidem, p. 543, 
... - ·•····· ---- ... 

(2) L. Zea, ~p, El!• P• 139, 

(3) Dublán y Lozano, .QP· ~· XIII-721, 
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El nuevo director de la preparatoria, fue el naturalista Alfonso 
Herrer.a, y el nuevo maestro de 16gica PorfiriO Parra, Este abandona pron
to la cátedra y los textos de Stuart lfül y Bain fueron suplidos por la ló 

· gicia ecléct'íca de Tiberghi.en y la de Pablo Janet, el 14 de octubre de 1880, 
. (~ . 

El ataque contra la lógica de f.iill venía tanto de conservadores
como de liberales, Ambos coaligados clamaban contra el texto del que de-• 
cían que impedía la libertad de pensar, pues reduciendo la posibilidad de
conocer a lo material, atacaba implícitamente a la religión católica, Ade 
más se alegaba que élla h~b~a ocasionado un relajamiento moral, Por esas: 
razones se impuso el texto del Krausista Belga que era-más espiritual, 
(2) 

.El ministro Ezequiel liontes que era un humanista, fué el que de
finitivamente acabó con.la preparatoria de Barreda, 

El 21 de enero de 1881 form6 una preparatoria pam abogados sin
. iiinguna materia referente a ciencias matemáticas naturales; se le aument6-

.. : un año más al estudio del latín, dejando así formado un bachillerato espe
.. cial de humanidades, (3) 

· El 28 de noviembre de 1881 declaró dependientes de la Secretaría 
'de Fomento, las escuelas de Ingeniería y Agricultura, (4) Con ello, la -

· Junta de Instrucción Pública, dejó de controlar la totalidad d~ los centros 
educativos. 

lfontes fue sin duda er·ministro que más atacó al positivismo y -
Justo.Sierra trató de defenderlo, El 7 de abril de 1881 con el fin de sal 
vaguardar al positivismo, presentó un proyecto ante la cámara para abrir: 
la Universidad, Para ella deseaba una autonomía científica, es decir, - -
ella debía dirigir, orientar y planear los estudios e imponer los textos y 
s6lo el Estado intervendría en cuestiones administrativas, (5) Esto signi 
ficabe que el grupo positivista podría volver a adquirir ese p~der espiri: 
tual, independiente del poder público que Barreda anhelaba para el positi
vismo, Sierra fué un fiel seguidor de esta doctrina en ese momento, mas no 
fuá posible sino mucho más tarde que su proyecto se realizara, ya que el -
ministro Ezequiel ilontes y la mayoría de la cámara, le eran adversos, !fon 

.tes.opinaba que el positivismo produce hombres sin moral; consideraba a: 

(l) E; Chávez, QP. cit. p. 550. 

(2) T Zeé:., QP. cit. p. 142. _,, 

(3) Dublán y ·Lozano. · Qp •. cit. xm-153, 

(4) E, 01Gorman, QP• cit. p. 184-185. 

(5) E, Chávez, _Qp, cit. p. 539. 
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esta educación parcial, y pugnaba en su proyecto de ley por imponer cáte-
dras filosóficas, pues decía que son las que dan unidad y coordinaci6n a -

_ los estudios científicos. !íontes, sin embargo, no impuso la metafísica, -
su plan preparatoriano sólo la ideologia, moral y lógica, desde -
luego sin bases positivistas, Sierra refutó las ideas de liontes y defen-
dió la escuela preparatoria diciendo de élla, que tenía como objeto formar 
hombres que supiesen pensar, que no fuesen extraños a las bases de que par 

···te el progreso moderno, (1) -

-
- ·Visión del Positivismo a través del Porfiri c;.no, --- ----

La época porfirista se prolongó 35 años (exceptuando un lapso de 
4 años en él que ocupó la presidencia J.ianuel González de 1880-1884), 

La economía de J.Iéxico progresó extraordinarianente, impulsada -
por la ayuda de capitales extranjeros, Fue una época de auge urbano, todo 
el porfirismo fue un intento de modernizar Iíéxico e industrializarlo para
ponerlo a la altura de las grandes potencias. !lucho se logró, mas desgra
ciadamente todas las mejoras se hicieron -en provecho de un grupo y se olvl_ 
dó de las mayorías; del pueblo, del indígena, que siguieron viviendo una -
precaria y miserable vida olvidados de los gobiernos. El lema orden y pro 
greso basado en el positivismo Spenceriano dio por resultado un darwinismo 

· social que resultó sólo favorable a una oligarquía de propietarios y terr!: 
tenientes, El gobierno de Díaz fue una dictadura y las elecciones fueron
siempre ficticias, 

El grupo llamado de los científicos (Sierra había dicho que la -
política se debía inspirar en la ciencia) tuvo gran influencia política y
estuvo formado por una oligarquía de plutócratas como José Ives Limantour, 
Carlos Pacheco, Justo Sierra, Francisco c. Cosme, Eduardo Garay, Joaquín -
Casasús, Pablo llacedo y otros, su filosofía era positivista, pero ellos -
mismos se hacían llamar liberales conservadores, 

Los grandes políticos de la educación en la época de Díaz fueron 
Joaquín Baranda y Justo Sierra que lograron fundar instituciones importan
tes, fomentaron las ideas pedagógicas, organizaron congresos y en fin im-
pulsaron grandemente las instituciones educativas, 

La instrucción pública siguió teniendo una orientación positivis 
ta, Se reglamentó por medio de decretos y ordenanzas que perfeccionaron :: 
los estudios según el progreso científico mundial,.poniendo especial inte
rés en los nuevos métodos pedagógicos, , 

El Lic. Joaquín Ba;randa que fue nombradp ministro ·el 14 de sep--

(1) E. 01 Gorman, _Qp. ci t, p, 193• 
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tiembre de 1882 en· la prir:1er::i de sus !lemorias, la de 1883; habla del deseo 
que el gobierno tenía de fundar una escuda normal. C:l presidente !.íanuel
·aonzález, de acuerdo con esa idea , nombró a Ignacio Altamirano para que -
formara un proyecto de organizaci6n de esta escuela y en 1885, Porfirio -
Díaz (2o. período presidencial) decretó su establecimiento. El Congreso -
la creó el 17 de diciembre da 1885. ~l proyecto fue discutido por ]aran-
da, Altamirano, Justo Sierra, los pcdago¡;os iianuel Flores y Luis ;:;, Ruíz; 
J.liguel 2, Schultz y Jianuel Cervantes, !:igual Serrano el promotor de la es
cuela normal de Puebla, ( 1) 

Dicho establecimiento se inaugur6 1 principios de 1887 y se le -
situó en el Convento ·de Santa Teresa dotúndolo con laboratorios y toda ola 
se de útiles y con dos escuelas anexas, una de párvulos y otra, priffiaria,: 
Las matei·ias impuestas llevaron el 0rden ló¡;'ico positivista y los planes -
re~iltaron muy recargados, lo mismo que el de la escuela primaria, 

La ilormal de mujeres se organizó teniendo como modelo la secunda
ria de señoritas, Esta, por una comisión formada por Serrano y otros, fue 
convertida en normal y se reglamentó el 21 de diciembre de 1889. El plan
fue. el de la secundaria con materias de artes y oficios y taquigrafía; y -
se le anexó una primaria, una escuela de párvulos Y.lo. de párvulos de los
hombres, FUndadas las escuelas normales, se le derogó a los Ayuntamientos 
la facultad quo tenían ·de expedir 'títulos por medio de un examen a cual- -
quier persona, 

Otras escuelas normales se abrieron en los estados, como !ID Oaxa 
ca y Veracruz; ·é·sta, situada en la ciudad de Jalilpa ftié dirigida por el pe 
dagogo Enrique Rébsamen, -

En 1888 se dio ilna ley educativa formulada por un .. proyecto ante
rior que había elaborado Justo Sierra, Julio Zárate y Leonardo Fortuno que 
reglamentó la educación primaria, 

Ordenó·que el gobierno federal subvencionara a los ayuntamientos 
po br~s paril el -sostenimiento de lan escuelas primilrius y se decretaron mul 
tas y arrestos para los padres que no mandaran a sus hijos a la escuela. : 
La ley aprovechó todo lo anteriormente dictado sobre educación y sobre ella 
elaboró, modificando lo que creía conveniente. Quedó reglamentado que los 
estudios y progrrunas los elaboraría el Ejecutivo y la dirección material -
depend~ría de la Secretaría de Justicia, · 

. ~·:.·Al· Al plan de 'primaria se le agregaron ·11 1ecciones de cosas'' y len- -
!('ja nacional {no española) y se le dividió en primaria elemental y supe~ ~ 
rior.: ~--- .. ;;_ :.:' ~:...-----~.. ... _ .. 

En la escuela p~eparatoria en 1890 se dictaban las siguientes m! 

( 1) E. Chávez, QP. cit. p. 550, 
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terias: matemática (lo,, 2o,, 30., y 40,), francés, inglés (20, curso} es
pañol, física, cosmogidía, química, geografía, raíces griegas,. latín (lo,, 
20., 3o.} .mecánica racional, alemán, zoología, botánica, mineralogía, ló
gica, literatura, historia patria, academia de matemáticas, dibujo lineal, 

. dibujo natural (2 cursos), telegrafía teórica, telegrafía práctica, gimn!!: 
· sia, galvanoplastica, (1) 

El plan següía, con algunas modificaciones, la línea de Barreda, 
Sin embargo los bachilleratos estaban aspecializados, La cátedra de lógi
ca la impartió José iia, Vi gil, enemigo declarlldo del positivismo, 

En 1889 se especializó lll escuela de Jurisprudencia con estas -
materias: derecho mercantil, minero y leyes civiles no codificadas; se se

" pai·ci el derecho internacional privado, del público y el derecho natural se 
sustituyó por un curso de filosofía del derecho, A Jacinto Pallares se de 
ben .estas reformas, ( 2) -

La educación de todo el país se intentó unificar por medio de un 
Congreso de Instrucción Pública, convocado por Porfirio Díaz y presiíli~b,• 
por Joaquín Baranda, :::n realidad, el presidente·efectivo fue Justo Sie- -
rra. · El Congreso reunía a los directores de los Insti tutes y estableci- -
mientos de toda .la República y abordó todos los problemas de educación pri 
maria, ·secundaria. y profesional, Sesionó del 1889. a marzo de 1890 y se _: 
volvió a abrir a fines de ese mismo año para clausurarse·en febrero de ---
1891. 

Se es~u~iaron los problemas de las escuelas de párvulos, de las
de ·primaria que conservaron las asignaturas de J888 y la primaria superior 
que creó Tagle, También se estudiaron las que presentaban las escuelas ru 
rales, de las maestras ambulantes, dándole mucha importancia a las norma-: 

., les. 

En ese año, Baranda reorganiz6 la Escuela de Artes y Oficios dá_!! 
dole un carácter más exclusivo y completó el plan de medicina con anatomía, 
patológica y clases de enfermedades infantiles (cátedra libre) en ·1892. -
(" . 

, · En cuanto a la preparatoria, el congreso le fijó muy especialmen 
te su atenci6n lo que no o'cu:r:rió c'on la ].lrofesional. Prcscri biendo una _: 
educación para este grado, (4) q?e sería intelectual, física y moral, En
sus lineamientos generales, siguió a la ley de 1867 ya que la médula del -
plan de estudios, lo constituían estas ciencias: matemáticas, cosmografía, 

·•,.' 

. (1) AI'.chivo histórico de la Universidad. Resumen mensual de asist~ncias
de alumnos. 1890, 

. (2) ·E. Chávez, .QP. cit. p. 141. 

(3) F. Larroyo, QP• ~· p, 274, 

(4) E, Chávez, Q.P• cit. p. 558, 



99, 

física, química, ciencias biológicas, psicología, lógica y ciencias socia-
les. La metafísica y la teología se excluyeron y el orden de las materias
siguió la jerarquía de A. Comte. Suprimiese el latín que integró con el -
griego un curso de etimologías. Se aumentó un año de estudios, pero aún -
así, el orden lógico positiv0, no se logró plenamente, (Biología, lógica y 
psicología en el 60, año, y la cosmografía y la mecánic~ se invirtieron en
orden) 

· Tras este plan que trató de integrar y ordenar .. la preparatoria de 
Barreda estaba Porfirio Parra, pero continuaron lqs bachilleratos especial_h 
zados, 

El congreso educativo tuvo una gran irnport::mcia, pues por primera 
vez en J.íéxico se trató de coordinar la Instrucción Pública en toda la Repú
blica, 

Las escuelas de la Compañía Lancastcriana fueron nacionalizadas -
para modernizar sus sistemas pedagógicos ya caducos, 

Para poner en práctica las disposiciones del Congreso, Baranda -
formó un cuerpo directivo de enseñanza integrado por profesores y empleados 
de la Sría, de Educación y miembros del Ayuntamiento para que vigilaran se
cumplieran las disposiciones del Congreso, Hasta 1896 se reglamentaron las 
disposiciones del Congreso, · · 

La escuela pedagógica de Enrique Rébsamen que se inspira en Pest!!_ 
lozzi influyó notablemente en la educación de la época, sobre todo en las -
normales, pues ~l mismo fue nombrado director de esa enseñanza. Fundó la -
normal de Jalapa, como ya dijimos, y trabajó con éxito en la esc\lela líodelo 
de'Orizaba, Escribió varias obras de pedagogía y textos para primarias y -
n.ormales, (1) · 

3n 1894 el ministro aurob6 varios t·extos· para las diversaa cáte-
dras de la preparatoria; para 16gica 11 La LóÍsica Inductiva y Deductiva" de -
U. Stanley, para los tres cursos de matemáticas el texto de J:anuel liaría -
Contreras,· catedrático de la materia¡ para geografía el texto de Jliguel E.
Sohultz y el Atlas de García Cubas; para l:storia general el texto de Justo 
Sierra y para historia de i·léxico al de Guillermo Prieto; la' gramática de la 
lengua de la Academia 3spañola de J:adrid sería el texto del curso de espa-
ñol;- en inglés se usarfa el texto de Zarco, y para gr:inática latina 11 La Grá 
mática11 de Hebr~ja. Oiros text~s señalados fueron extranjeros. (2) · -

· La población escolar.de 'la prGparatoria en ese año estaba distri
buida de la siguiente manera: alumnos inscritos ll~4. 

(-1) ·. F; Larroyo, Qp. 'cit. p; 251, 

(2) Archivo histórico de la Universidad, Comunícaciones diversas, 1894, 
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Preparatoria·de Ingeniería, 403; Preparatoria de Abogados, 249; 
Preparatoria de iíedicina, 299; Preparatoria de Arquitectos, ·122; Preparat~ 
ria de l!otarios, 92; Preparatoria de Telegrafía, 21; Preparatoria de Far
macia, 11; Preparatoria de 'Pintores, 8; Preparatoria de Galvanoplastia, 5, 

.La estadística de 1895 es muy similar a la anterior, Es de ha-
cerse notar que la ¡;iayor densidad se presenta en la preparatoria de inge-
nieros, segurar.1ente debido al auge de la minería. Las materias que en - -
esos años se impartían en la escuela eran las siguientes: lo,, 2o, y 3o, -
de matemáticas, física, cosmografía, química, geografía, mecánica, zoolo-
gía, botánica, mineralogía, ló¡;ica, literatura, historia general, historia 
patria, francés, inglés, español, latín, griego, alemán, telegrafía, taqul 
grafía, galvanoplastia, italiano, dibujo natural, dibujo lineal, higiene,
esgrima, gimnasia y academias de matemáticas, (1) 

Baranda en 1896 reforma la Escuela Hacional Preparatoria. El -
proyecto le fue encargado a 3zequiel Chávez y el 19 de diciembre de 1896 -
apareció la ley que con~enía dicha reforma. En la elaboración del proyec
to, Chávez tuvo como colabjrado1~s a Luis E. Ruíz, Director de la !formal; 
Miguel Angel de la Peña y i.'milio G, Baz, 31 mismo Baranda también discu-
tió el proyecto, 

. . Ezequiel .Chávez en el.capítulo que sobre Educación escribió en -
México y~ Evolución Social, explicó la reforma, de los estudios preparat~ 
rios hecha por él, (2) 

. Estableció una unidad de- estudios para todas las carreras acla--
.rando que ésto se hace en virtud .de que la preparatoria tenfa como meta: 

. . . . . 
11 Una preparación para la vida, hacer hombres y desarrollar apti-

tudes físicas, intelectuales y morales". Dice que el dibujo y el canto for 
man parte del desarrollo físico, el primero ejercitando la vista y la mano: 
y el· segundo el aparato respiratorio; es curioso hacer notar que no los con 
sidera como manifestaciones artísticas, -

Sigue diciendo· el plan consiste en seguir de un modo gradual, !a
serie de ciencias fundamentales pero más complet~ aún que la fórmula de A,
~omte y mejor ordenada y completa· que como la establece su fundador (Barre
da), por otra parte unifica los estudios sin hacer las distinciones acepta
das hasta 1891, (3) Los cursos debían de s·~r semestrales y con las si- -
guientes mat$rias fundamentales: 2 cursos de matemáticas míntmo para·todos, 
cosmografía, física, química, ciencias biológicas, psicología, distribuidas 
en 6 años conservando ese orden, se impartirían por semestres (4 1/2 me- -
ses). Las materias po~ semestre fueron clasificadas de la manera siguien-
te: ler, semestre, aritmética y álgebra (fenómenos de cantidad) 2o, semes-
tre, geometría y trigonometría rectilínea (fenómeno de extensión); 3er. se
mestre, geometría analítica (2 dimensiones), cálculo infinitesimal, cosmo-
grafía, (fuerza y movimiento en ambas) y mecánica; 40, semestre, física --
(modalidai!:_ d.e .. la fuerza); 5-?~ semestre, química (cuerpos,· acciones y reac--

(1) Archivo histórico de la Universidad, Estadísticas 1894-1902, 
(2) E. Chávez, QP· cit. p. 572, 
(3) Ibídem, p, 57 5, 

'•. ,. .. ..... . . ...... ,. ., .. '"-~·' ·~ .. , .. ~·· -' .... :·. 
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ciortes) 60. y ?o. semestres, botánica y zoología (equilibrio móvil, cien-
cias más complejas); 80, semestre psi'.oología (fenómeno psíquico estudiado 
P.or método científico), lógica (arte supremo de estimc.r bien las pruebas), 
moral (aprecia las reglas científicas de la conducta), · 

La opinión de Chávez acerca de su propio plan es de que, es más
perfecto que el de Barreda pero, reconoce que tiene una falla el hab&r co
lo.cado _la mecánica después de la cosmografía, lo c~ial se puede mqdificar. 

"otras materias dentro de su plan son: 50, y 60, semestre, geo--
grafía genern.l y de J1éxico; 60. semestre, :.istoria antigua y edad media; 
?o·.' seme·stre, historia general, noderna y contempor6.nea; 80. semestre, hi~ 
to.:ria: patria, Aclara Chávez que debido a la insistencia de Justo Sierra •. 
(1899) se ampliaron los cursos, Creó una verdadera cadena de estudios re
ferentes a gramática y literatura que consistieron en: Cada tercer día, -
práctica de lengua nacional y en lo., 2o., 30, y 4o, semestre gramática, -
5o• "Redacción y análisis prácticos (sin examen) p 7 o, 1i teratura precepti 
va.'. 80, Clases prácticas de lectura superior y reci faetón (sin examen), -
El .. nuevo plan también incluía di bu jo lineal, topográfico y natural (rudi '-
mantos de educación estética) y clases de traducción de inglés y francés.
La moral e instrucción cívica se im:partiríar. haciendo resaltar las figuras 
de los grandes patriotas y filántropos a los que se debían adr.lirar e imi-
tar en sus virtudes, ;;:n el ler. curso, a los 11 heroes de la patria", en el 
2o!.:se estudiarían a los ''hombres de los descubrimientos geográficos", en -
el 3o. a los "hombres destacados 'en la astronomía", en el 40, a los "gran
des físicos", en el 50, a los 11 químicos notables", en el 60, a los "biólo
gos_ sobresalientes"' en el 7o. a los "fundadores de la psicología" y el --
80. a "los soci6logos11 , Estos cursos se darían 2 veces por semana, (1) 

· Para entrar a e~rta escuela se ne ce si taba cursar la primaria supe-
rior, la que fue organ.izada y declarada obligatoria por esta ley. -

Esta preparatoria creada por Chávez llevó al extremp el positi-
vismo, ya que aún los 'bientíficos11 siguen el orden Comtiano, Y así .conti
nuó hasta 1910 con leves modificaciones. 

En 1899 las escuelas profesionales se reformaron y esrecializaron 
mas· obsel'Vando los datos estadísticos de 1899 e 1903, vemos que ha habido
un considerable·descenso en la inscripción de la preparatoria con respecto 
al año 1894 (1184 alumnos) ya que en este período la mayor inscripción re
gistrada es en 1899 con 762 alumnos dP. los cuales sólo asistían aproximada 
mente el.' 50%; lo anterior se debe segurarnent~ al Nuev9 Plan de Estudios de 
Ezequiel Chávez que volvió a crear una Preparatoria única, (2) 

(1) . Ibidem, p. 577, 

(2) Ibídem, p, 577, 
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Entre los maestros que impartían cátedras en la escuela prepara 
toria. en 190.0, podem;s cita]'. a Francisco z .• de la Barra, a Ezequiel Chá-: 
vez, Felipe Sierta que impartían las clases de lógica, psicología y moral, 
a Justo Sierra que daba historia; Jos·é Haría Vigil, Diego .Baz y Roberto E! 
teva Ruíz, literatura; geografía, lfiguel E. Schultz; lengua nacional, Bal
bino Dávalos. (1) · 

Otra disposición de importancia que dio Baranda en 1896 fue la
:referente a la nacionalización de las pr1marias que ·dependían de los Ayun 
taniientos, Formó una Dirección de ·instrucción primaria que dependió del: 
ejecutivo y estaría encomendada a Luis E. l'uíz (en esa época había en l!é
xico, D.F. 1 113 escuelas dependientes de los ayuntamientos), Se organizó 
la:primaria superior.cop estas cátedras: historia general, economía polí
tica, trabajos manuales, aritmética, geometría, ciencias físicas y natur! 
les, geografía e historia, (2) , . . . . 

El 14 de julio de 1901 Justo Sierra fue ~ombrado subsecretario.
de instrucción pública, Desde este momento, hasta el f~nal del porfiris-
mo, su actuación como·ministro fue importante, !ln 1902 1 fundó el consejó
superior de Educación Pública, Ya en 1905, crep la sec):'etaría de Educa--
ción Públicá ;(Bellas Ar~es, independiente de la de. Justicta y en 1908 di6 
una nueva ley de instrucción pública, · 

. . . . . . . 

. !ln ese mismo año, ~l 22 de marzo pro~unció un discurso en honor · 
de Gabino Ba#eda, en el que se nota cierta .. desilusión por ~a doctrina PE, 
si ti vista por la que· siem~r~ 'había luchado. · · 

E~ mundo, dice,·~e· ha transformado en.otro·mundo, lo que es cau 
sa ·que se pierda· la fe en las· ~octrinas que antes se a,ceptaban, (3), 

. Justo Sierra siguió en libre relación con el positivismo. Su -
ob;ra como político de la educación fue digna de encomio. se preocupó por 
mejorar todas las instituciones de beneficencia (hospicio, casa de cuna), · 
Con respecto a la educación primaria, trató de hacerla no solo instructiva, 
sino edu~c:tiva, por La Ley de educación primaria del 18 de agosto de 1808, 
se reformó esta escuela que quedó reglamentada en siete años: cinco de -.,. 
primaria elemental y dos de superior, La pi:imaria superior solo con estu 
dios prácticos no fue obligatoria. En 1906 el plan de estudios de la pre 
paratoria fue modificado: ·se redujo su estudio a cinco años, suprimiendo 
algunas asignaturas como sociología, acD.derr ~as de ciencias, y se crearon
clases de latín, lenguas vi:Vas y liter:itura (cursos libres), También se
redUjeron a 5 ~os los estudios de medicina y jurisprndoncia, En la pri
mera se creó {1901) la carrera de cirujano dentista, y en la de jurispru-
dertcia se suprimió la carrera de notario: ( 4' °) · · · 

En 1907 Sierra, en su informe, habló de la necesidad de una nor 
mal superior y de altos estudios, de una academia de ciencias y de una ~: 
universidad que coordinara y dignificara las escuelas secun~arias-y- supe
riores, 

(1) Archivo histórico de la Universidad, Circulares ;t. actas~ protesta. 
1900, 

( 2) E. Chávez. Op, cit. p. 579, 
(3) E. 01Gorman.- Op~it, p, 198. 
{ 4) F. Larroyo, §. cit. p, 290, 
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La escuela de Altos 3studios fue creada el 7 de abril y su fina
lidad consistió en impartí; clases para perfeccionar estudios de la prepa
ratoria, jurisprudencia, medicina, bellas artes e ingeniería; formar prof! 
sores y favorecer la investigación. 

La Uni ver si dad i!acional fUe creada por la ley del 26 de mayo de-
1910 e inauguradú el 22 de septier.1bre del misr.10 año. Ella sería la coordi 
nadora de todos los estudios superiores. Justo Sierra Pronunció el discur 
so inaugural que si bien era aún positivista, ensanchab; ya su estrecha vI 
sión. "!::n él expor.e la idea. que tiene de lo que debe ser la Casa de Estu-
dios que gracias a su tesón a bri6 de nuevo ~~s puertas i "no, no será la -
Universidad una persona destinada a no separar los ojos del r.1icroscopio o
del telescopio aunque en ot~no de ella una nación entera se desorganice,,, 
me la imagino así; un grupo de estudiantes de todas las edades sumadas en
una sola, la edad de k Plena aptitud intelectual formando una personali-
dad real a fuerza de soÚdaridad·y de conciencia de su misión, y que recu
rriendo a toda fuente de cultura, brote de donde brotare, con tal que la -
linfa sea pura y diáfana, se propusiera los medios de nacionalizar la cieE_ 
cia, de mexicanizar el saber, •• y si de la ciencia pasamos al hombre,,, i -
Que profulsión de temas de estudio para nuestros obreros intelectuales y·qué 
riqueza pa~a la ciencia humana podrá extraerse de esos pilones aún ocultos
de revelaciones que abarcan toda la rama de el conocimiento de que el hom-
bre es objeto y sujeto i la vez11 , (1) Sierra quiere una universidad mexica 
na, pero que viva en contacto con la cultura universal. -

La moral que anhela siguió siendo la moral positivista; en su -
discurso cita estas palabras de Emerson: 11 La cultura restablece el equili
brio, pone al hombre en su lugar, entre sus iguales y superiores, reanima• 

_en el sentimiento exquisito de.la simpatía y le advierte a tiempo del pe
-ugro de la soledad y de los impulsos antipáticos. La Universidad, dice -
Sierra, debe esforzarse por presentar encarnaciones fecundas de esos prin
cipios superiores de que habla Emerson,,, (2) 

. :De la enseñanza preparatoria dice: 11 esa enseñanza secundaria es
·tará · or:. anizana aquí, y en casi toda la República, con una doble serie de
enseñanz.as que se suceden preparándose unas a otras, tanto en el orden ló

·gic.01" como ª!'! el cronológico, tanto en el orden científico como en el lit~ 
rario11 (3) Sierra siguió insistiendo en conservar la escuela preparato-
ria de Barreda; sin embargo ve sus fallas 11 sin duda que está en cierta pu¡¡ 
ha con la actual interdependencia científict 1 mas en relación con la histo 
·ria.de las ciencias y con las leyes psicológicas que se fundan en el paso: 
·de lo masa lo ,menos complejo, es inegable11 • (4) Sierra ve que la cien--

(1) .Justo Sierra, 11 Discurso pronunciado por Justo Sierra en la inaugura
ción de la Universidad l!acional, el año de 191011 en Escuelas Laicas,

'. Textos y Documentos, l!éxico. D. F. 1 5mpresa ;:;di toriales S.A., 1948. 
. . p. 243-24-4.--- . . . 

(2) . Ibidem, --P•· 245t:-· . ····-.-
. (3) 'Ibidem. ·p. 247 ,: 

(4) Ibídem, p. 247. 
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cia moderna no está ya de acuerdo con ese orden positivo, sin embargo no -
se decide por un ca¡;¡bio y acepta el ord.en col"+~ano de la complejidad asee_!! 
diente en los métodos y estudios, 

La Universidad quedó integrada por las escuelas siguientes: La -
Preparatoria., liedicina, Jurisr•:cudencia, Ingenierfa, Belbs Artes y de Al-
tos Estudios. '.;n este:. 'escuela se impartiría un conjunto amplísimo de en-
~~ñan.za "ahí convocaremos a los príncipes de las ciencias y las letras hu
manas, porque deseamos que los que resulten mejor preparados por nuestro -
;fég.i.men de educación nacional puedan escucho.r lG.s voces mejer prestigiadas 
en el mundo sabio .. , ( 1) 

Esta escuela es e1~ la que se dictarán, seg(m deseaba Justo Sie-
rra, cátedras superiores de ciencias sociales, exactas y humanidades, se -
volverían a oir. conferencias filosóficas y metafísicas, que sacarían al -
_pensamiento mexicano del cJ:rculo limitadísimo en que el positivismo había
encarcelado a la educación nacional, 

Críticas del Ateneo de la Juventud, 

El "Ateneo de la Juventud" formado por un grupo de jóvenes estu
. dl.antes, que 'más tarde se convertirían er. destacados intelectuales propor
cionó al posi tivisl!Ío los más duros ataques y críticas en lCis primeros años 
.del siglo XX, 

Este grupo fue integrado por J\ntonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro
. Henriquez Ureña, J.osé Vasconcelos, Jesús T. Acevedo, Alfonso Gravioto, Ju
lio ·Torri, Enrique González lí{lrtínez, J:artín Luis Guzmán, Jlanuel Ponce, Ju 

. .lián Ca1'rillo, Carlo.s G6~zález Peña, Federiéo Eariscal, M1tonio Jiéndiz Bo: 
lio, Roberto líonjrenegro y otros, 

El 28 de octubre de 1900 se fundó el Ateneo que Antonio Caso ha
bía iniciado con las conferencias filosóficas en el salón del "Generali to" 

.. de la preparatoria, García llaynez comenta al propósito: "Es el primer ·cen
tro ·libre de cultura que· nace entre el ocaso de ln dictadura porfirista y

-:-el amanecer de la revolución del 20 de novier.1bre, Tiene por tanto fisono
. mía pro:iia, e.s el asilo de una. nueva era de pe11samicnto en Eéxfoo". · (2) 

A todos los unfo un ideal: rornpe1· con el positivismo, que seguía 
la doctrina oficial del porfir~srno y busc:::r en la filosofía, literatura y
arte universales otros caminos que les abrieran el horizonte estrecho de -
aquella dpctrina. Ese grupo sin embargo, como afirr.ia Hernández Luna ºfue
.el .resultado de fa dpcencia a21tiposi tivistéi. de algunos maestros eminentes
del Jlorfiriato"· f3) El mismo Caso habla de la influencia, que en ellos --. . . . 

(1) 
(2) 

( 3) 

Ibidem. p, 248, 
Juan Herr:ández Luna. Conferencias del Ateneo de ·111 .,iuve.ntud, México. 
D. F., Universidad ¡racional Autónom;(i8' Eéxico ,J962.. p. ·15; · Prólogo, 
Ibidem. p, 18. 
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ejerci6 la cátedra de José iiaría Vigil, de Ezequiel Chávez, de Justo Sie--
rra, de Pablo !'.acedo. José Vasconcelos recuerda que a Sierra debe mucho -
la generación, pues su flexibilidad de espíritu lo llevó del jacobinismo -
al positivismo y de ahí a comprender a los jóvenes del Ateneo con sus nue
vas inquietudes. 11 Esas inquietudes sin embargo, surgieron con más fuerza
de la lectura que este grupo supo hacer de los libros llegados de Europa:-
11veíamos que esta filosofía era demasiado definitiva, para no equivocarse, 

· :Sntonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos a quienes el positivis
mo condenaba como inútiles, dBsde Platón, que fue nuestro mayor maestro, -
hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio (¡Oh blasfemia¡) a l!ietzche.
Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a James, l Crece y en literatura, no -
nos confinamos dentro de la Francia moderna. Lefoos a los griegos que fue 
ron nuestra pasión. Ensayamos la literatura in¡:;lesc:q volvimos' pero a nues 
tro modo, contrariando toda receta, a la literatura espa5ola que había que-

·dado relegada a las mar.os de los escritores de provincia, 11 (1) -

El Ateneo organiz6 una serie de conferencias para el público en
las que dio a conocer sus ideas, su cultura, el pensamiento y el arte que
a ellos los cautivó, 

José Vasconcelos en su conferencia titulnda, 11 Gabino Barreda y -
las ideas contemporáneas" nos da una visión de lo que él veia en su época

_-"Epoca de crítica, en ·que los espíritus sabios aquilatan la obra de las ge 
· · neraciones precedentes, conservando lo valioso, defendiéndolo del olvido,: 

llenas sin embargo del desaliento de lo estéril.,, La humanid~d vuelve a -
sentir peri6dicamente la necesidud de preguntar otm vez, de escuchar por
si misma, de interpretar por su cuenta, todas las manifestaciones, todas -

__ las revelaciones, de la vida renovada, de la vida enriquecida por el pasa
do, dueña ºde un campo sin límites, que se ensancha aún mas con cada nueva
visión, con cada nueva virtud". (2) 

Los hombres del Ateneo buscaron.nuevas rutas, nuevos valores que 
·sirvieran para edificar el porvenir; valor~ron la obra de Barreda en su mo 

· monto, en lo que ellos veian que tuvo de sincero y pdsitivo, criticaron a.í 
porfirismo estático y egoísta en él que 11 la cultura como el capital y el -
poder, se enci,1entran en reducidos grupos, se convierten en prendas de lu-
jo11, •, lo poco QUe hay de valor- en la época j se explica por el impulso del 

· período antocedente, 11 (3) 

Ellos vieron en el porfirismo una época en que la historia de Jlé 
xico se detuvo. A los científicos como pseudo positivistas dscadentes, _: 
que habían detenido la evolución del país. ·'Antonio Caso, acusó a Porfirio 
Díaz de haber tolerado la existencia de una clase de privilegiados y terra 
tenientes que se apoderaron del campo y acapararon par<:. sí .todo el bien na 
cional, · -

(1) 

(2) 

(3) 

Pedro Henriquez Ureña, 11 1~. Revolución y la Cultura en Eéxico11 • Con
ferencias del Ateneo de la Jimntud... p. 151. 
José Vasconcelos:--Gabin'O"Barreda y las ideas contemporaneas. en Con 
ferencias del Ateneo de laJUveiitud. -;:-p, 98, , -
José Vasconcelos. '}~moVimiento intelectual contemporanea··en líéxico, 
~ Conferencias del~ de la Juventud •.•• p. 122. 
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El posi¡ivismo uque era la doctrina oficial del porfirismo los -
asfixiaba 11 no es allí, donde aún se ense~a la moral positivista, donde po
dríamos recibir las inspiraciones luminosas, el rumor de la música honda,
el misterio con voz que llena la vitalidad renovada y profusa el sentimien 
to contemporáneo, el nuevo sentí~ nos lo trajo nuestra propia desespera-: 

· ción, el dolor calkdo de contemplar la vida sin nobleza ni esperanza."(l) 

Alfonso Reyes hizo una justa valoración de la escuela preparato
ria de Gabino Barreda, loándola por lo que en cuanto a disciplina intelec
tual creó y en cuanto a ense~anzas científicas firmes; "La Revolución, di
ce, no ha logrado hacer otro tanto en la rr;(lida en que lo logró Gabino Ba
rreda para la revolución de su tiempo, Alma l'.ater siempre y a pesar de tE_ 
do loada,,, pero las instituciones resbalan por su más débil declive, La
diferencia de Barreda se fue secando en los mecanismos del método, Hicie
ron de la matemática, la suma del saber humano, Al lenguaje de los loga-
ri tmos sacrificaron poco a poco la historia natural y cuanto Rickert lla-
maría la ciencia cultural, y en fin las verdaderas humanidades,,, (2) Re-
yes hablaba de la decadente prepare?.toria que ellos vivieron "se oxidaba el 
instrumental científico,,, Porfirio Parra no era mas que un repetidor de -
su libro de lógica, l!iguel Schultz, comenzaba a pagar tributo a los años .. 
,,, la literatura iba en descenso, porque la retórica y le?.·poética, enten
didas a la manera' tradicional, no soportaban ya el aire de la vida, y por
que no concebían aún el aprendizaje histórico, Quien quisiera alcanzar al 
go de humanidades, tenía que conquistarlas a solas, sin ninguna ayuda de: 
la escuela, 11 ( 3) 

Alfonso Reyes lament·· a el descuido que la educación positivista 
·tuvo con respecto a las humani"ºQeS clásicas y con todo lo referente al ar 
te mexicano por r.efugiarse en lo europeo que se consideraba más elegante: 
y perfecto: 11 Cuando la sociedad pierda la confianza en su cultura retroce
de hacia la barbarie con la velocidad de la luz. ¿Donde quedaba entonces
el estupendo precepto comtiano?, En vano los vitrales de la escuela prepa 

.. ratoria dejaban ver al trasluz con grandes letras: 11 saber para prever, pre 
: ver para obrar11 , (4) -

Reyes ve en Justo Sierra un· apóstol de la educación y en la es-
cuela de ·altos estudios que él fundó 11 el valuarte de nuestras campañas ju
veniles; la escuela contra la cual se agitaron la ignorancia de los legis
ladore.s improvisados y el sectarismo de los menos posi tivistas11 , (5) 

.:.(1) José. Vasconcelos.~ Gabino Barreda y .. , ·p, 102, 
.·· .----- . 

_· (2) .·.Alfonso Rey~s. Pasado Inmediato,· en Conferencias de Ateneo de 18. Ju 
~-;. 'p, 193-.--

(3) Ibidem, p, 195, 

(4) Ibidem, p • 196. 

.. (5) ... .... . .... 
Ibídem, p, 197. ··- -··· 



107, 

Otros de los ateneístas dictaron conferencias sobre literatura -
mexicana e hispanoamericana, tan olvidadas de la educación positivista; P~ 
dro Enriquez Ureña, disertó sobre la obra de J1Jsé Enrique Rodó, el mismo -
Reyes sobre lianucl José Othón, Carlos González Peña sobre :n Pensador Mex,i 
cano y su tiempo, Juan Escofet sobre Sor Juana Ir.és de la Cruz. 

La escuela de Altos Estudios que a fines de.1911 empezó a impar
tir clases aisladas con muestres extranjeros y mexicanos -Boas, ilald.ning -
y el botá!lico Ricche entre los primeros y Ezequiel Chávez, Federico llaris
cal y Carlos Lazo, entre los mexicanos, no tuvo programa y fue atacada por 
los diputados en la Cámara y por los fanáti0os del positivismo. Sin emba! 
go, ·en 1912, el Consejo Universitario nombró una comisión presidida por -
Porfirio Parra para que elaborara un plan de estudios. La Comisión encon
tr6 gra1, iificultad para lleba1· al cabo dicha tarea, pues no existían ant~ 
cedentes de una escuela de ese tipo, pero por ser altos estudios, se pensó 
que debía abarcar todo lo que el hombre ha podido elaborar y sentir. La -
comisión elaboró un dictamen que dividió los estudios en secciones de Huma 
nid~~es, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales, Polític~s y Jurídicas, Es: 
ta última· sección estaba formada por materias de jurisprudencia (derecho,
criminólogía, estadística, etc,), La de Humanidades estaba compuesta per
las siguientes materias: latín, griego, inglés, francés, alemán, italiano, 
literatura moderna, literaturas clásicas, filosofía fundamental, estética, 
historia de la filosofía, historia universal, historia de !léxico, psicolo-
gía y pedagogía... · · 

La escuela evQlucionó poco a poco hasta definir sus estudios re
duciéndolos a· la secici.ón de humanidades, La clase de filosofía y su cate
d.Í'áticó Antonio Caso, terminarfan con el positivismo como doctrina pedagó
gica oficial en la educación ·nacional· 

Con motivo ·de la inauguración de cursos en la ~scuela de Altos -
Estudios, Pedro Henríquez Ureña, pronunció un discu~so, haciendo resaltar-
el significado que ello tenía, par u la vida cultural de !íéxico; comentó co 
mo Porfirio Parra, días antes de su muerte, hubo de ·presidir la apertura: 
dél primer curso de filosofía libre, emprendido por Antonio Caso con suce
so ruidoso, "La libre investigación filosófica, la discusión de los pro-
blemas metafís~cos, hizo entrada de victoria en la Universidad". (1) Res
pectó a las humanidades, recuerda en su .discurso como desde 1906, un. grupo 
de··jóvenes estudiantes abandonó lo impuesto en la literaturn., el siglo 7JX 
francés en letras y el positivismo en filos•;ffo y con la literatura griega, 
los siglos de. oro españoles, j)¡lnte, Shakespeare, Goethe, etc, , comenzaron
a ··reemplazar el antiguo espíritu, Ayuddos por la. lectura de Shopenhauer
Y Nietzché atacaron a Comte y a Spencer, "El cónocimiento del antiguo - -
griego es para la cultura moderna, fuente de fortaleza porque la nutre con 
el vigor puro de su esencia prístina y aviva en él la luz flamígera de la
inquietud intelectual. l!o hay ar.1biente más lleno de estímulos •. ·-Todas las 
ideas que nos animan provienen substancialmente de Grecia y en su historia 
la~. veremos.afrontarsc¡.y luchar-desligadas de los intereses y prejuicios -

(1) Pedro Henr~quez Ureña, La cultura de las.HumaniQades. en Conferen-
cias del ~E_.de-la JuVentud, ·P· 162. 
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que hoy las nublan a nuestros ojosu, (1) Con igual pasión Henríquez Ure
ña habl6'del culto que sentía la inquieta juventud por la literatura caste 
llana, -

Antonio Caso y el fin del Positivismo, 

Casi toda la filosoffa de Antonio Caso estuvo enfocada a comba-
tir los errores del positivismo. A la reducida visión del positivismo, di 
rigida exclusivamente al conocimiento de lo físico y a la negación de la : 
metafísica, fueron dedicados el! especial loe ataqnes del gran filósofo me
xicano, Basándose en la intuición (Bergson, Husserl), encuentra la posibi 
lidad del conocimiento metafísico, ampliando así las estrechas miras de la 
filosofía comtiana, 

Para Caso, el valor supremo no residía en los conocimientos sino
en la vida individual dirigida a obtener valores, a alcanzar ideales. En
su conferencia Augusto Gomte y los principios del positivismo, examin6 es
ta doctrina que había rebajado ala filosofía,yexpuso sus errores, 11 El-

. tem<> :a nuestro tiempo" llamó Antonio Caso, a esta crítica que se propuso
hacer siguiendo el punto de vista de la fenomenolo¡¡j'.a, 

Los conceptos positivistas, d& que todo· conocimiento es relativo, 
de que todo conocimiento nace de la experiencia, Caso los considera poco v 
válidos pues anulaban "la posibilidad d& elevarnos del fenómeno a la esen

. cia, del hecho .transitorio al contingente, al ,principio absoluto, a la re
. gión de las ideas. 11 11El positivismo es la selección arbitraria de las ex
. periencias que se traduce en actitud incompleta, escéptica hacia la metafí 
sica y a la religión ... ". :::1 Posi~ivismo (dice), nos parece como una ne~ 
ción sistemática de ciertos aspectos do la experiencia, para los cuales el 
gran pensador francés siempre se manifestó adverso o reacio," (2) 

Para.Antonio Caso, existen más cosas .1ue las que nos entrega la
intuición sensible, porque la intuición intelectual·nos revela los objetos 
universales; de ese modo se puede argumentar contra esa limitación dicien
.do: "Como los positivistas, nosotros también por1111e vemos creemos, pero ve 
mos objetos Universales que cualquiera puede ver como nosotros, Se nos di 

· rá que tales objetos universales son ideas, Concepta Sunt, "Sí (responde: 
'el fil6sofo), y ahí está la solución del problema; en nuestra mente·son -

. conceptos, pero ellos mismos son algo m¡;s qt: .. conceptos," (3) Para demos
trar lo que ha dicho es decir, como surge al objeto universal, pone este -

: ejemplo: u1os triángulos son equiláteros, isóscles o escaienos, pero la -
. esencia de todos los triángulos debe existir; "esta esencia, la triangula

ridad, es el objeto universal, La. universalidad de un objeto queda proba-

(1) Ibidem, p. 162. 

(2) Antonio Caso, Aufl:Usto Gomte y los principios del positivismo, en Po
sitivismo, i!eopoSIBVf smo y FeiiOiñenología. Pr6lo¡;u de 3duardo García 
l!aynez, l!éxico, D.F., Talleres tipográficos I:odelo, S.A., 1941 •. p, 34, 

(3) ·Antonio Caso, Sl Positivismo crítico J. la fenomenología, Tu positis
--~· ·p. 120. 
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da, Si no se quiere recurrir a la esencia, no se entiende la posibilidad-
de los triángulos, 11 (1) · 

Como los positivistas, dice Caso, tambien nosotros basamos todo
en la experiencia 11 en el aparecimiento de algo, en la conciencia que es lo 
que significa la palabra fenómeno. ::n la apariencia y en la experiencia -
se funda la física, esto es notorio, pues tmnbién en la experiencia y apa
riencia se funda la fenomenologia ... Partimos del fenómeno, intuimos el f! 
nómeno, pero declaramos: el fenómeno delata 1la esencia1

1 el fenómeno nos 
entrega 1 el valor1., el fenómeno nos lleva 1 al nÚJJero1, 11 (2) 

Confiesa Caso que como los positivistas, sólo admite la experie,!!.oia 
cia1 pero no con su prejuicio que los hace admitir solo la experiencia -
sensible, y rechazar la experiencia de la intuición de los objetos idea- -
les; 11El positivismo es un prejuicio sistemático, que selecciona arbitraria 
mente la experiencia11 • 3ste es su error. 11J!osotros partimos dél fenómeno: 
afirmamos la experiencia, pero,,,, ¡toda la experiencia¡, la que nos lleva 
a la ley y la que nos muestra el objeto universal, 

Antonio Caso opone así dos contrincantes, la fenomenología o po
siti"vismo de las esencias y el positivismo crítico. Aquí se seleccionan -
arbitrariamente las experiencias, antes se admitió una gran complejidad -
que puede encaminarnos hacia la unidad que organice todo el saber humano, 

Es así como Caso ensanchó.el campo del saber humano en !léxico, -
Las.posibilidades de conocimientos son más amplias, la metafísica es de -
nuevo entronizada y colocada en la cúspide del saber humano para que lo or 
ganice y dirija, -

Caso atribuye el positivismo meiicano al fracaso del porfirismo, 
11 El p"i>sitivismo formó una generación de hombres ávidos de bienestar mate-
rial, celosos de su prosperidad económica que durante treinta años colabo
raron en la obra política de Porfirio Díaz; acaudillada y dirigida por el
Ministro de Hacienda, José Ives Limantour, quien llenó las arcas del go- -
bierno porfiriano, pero fue inepto para sabe• aplicar los caudales reuní-
dos· merced :a las buenas condiciones económicas del país y del mundo ente-
ro, en empresas de cultura, en esfuerzos de moral y de civismo11 • (3) Ata
có .el ideal positivista que es el orden mental, 11 A los positivistas timo
ratos.espanta la idea de la anarquía mental, a mí no, creo que debe tender 
se a libertarnos, a desligarnos, a despreoct1 11arnos, a individualizarnos eñ 
suma, 11 (4) 

(1). Ibidem, p, .1.21, 

(2) 

(3) 

Ibídem. p. 121. 

Antonio Caso, Catolicismo, Jacobinisrno y positivismo. en Discursos 
!:_la Nación f.íexicana. Héxico, D.F., Librería de Porrua Hnos,, 1922, 
p. 71. 

(4) Ibídem, P• 203 
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Antonio Caso vio tambien errores de la educaci6n positiva, que -
no pensó en el individuo sino en general en todos los educandos, en la es
pecie humana, 11La educación como la vida, como la existencia se enuncia -
asi: ser es ser individual. (1) 

La negación de la personalidad reclamada por el positivismo, pa
ra ejecutarse en ar.tos altruistas dejando a un lado lo propio es uno de -
los graves errores de la moral positivista, 11 El niño dice Caso es un ser
misteriosci y ávido ·que va a la escuela a ayudc:rse a ser hombre para expre
sarse como individuc.li'd.ad, .. los maestros a cambio de algunas nociones ola 
ras (y muchas otms confusas, i:bsurdas u ob~curas) ciespués de involucrar-: 
en el espíritu del niño desagradables preocupaciones y sentimientos poco -
nobles (culto a los hombres·sanguinarios, a los héroes inhumanos, amor a -
los bienes intrínsecos, desdén por lo íntimo y espiritual, amor también a
}a emulación y a la soberbia) matan la personalidad que pudieron hallar en 
la· infancia.,,. el niño que va a la escuela para individualizarse, sentirá
toda su vida el dolor y la pesadumbre de haber sido educado11 • (2) 

Opina Caso que la educación es el arte de la filosofía; se nece• 
sita tener una solución filosófica a los problemas primarios para poder ~ 
ser maestro, 11:por eso cuando un especialista científico proclama para sí -
y la ciencia que la prerrogativa de dar los fundamentos racionales, bioló
gicos o psicológicos de la educación, se equivoca sin remedio y engendra -
una filosofía de educación unilateral, inhumana y absurda11 , (3) 

Gaso atacó a la ciencia pedagógica a la que no cree capaz de. fo_!'. 
mar maestros; piensa que la pedagogía no puede ser más que arte filos6fi~ 
c'o, En la cultura clásica el maestro debe buscar el impulso pedagógico ha 
cia el desinterés y el heroísmo. · -

Sl objeto de la ciencia dice, es llevar a la industrialización,
a. la utilidad, al aprovechamiento de la naturaleza, pero el fin de la vida 
humana no es ese, sino que debe ser dado por la filosofía, y este fin que
señalan las distintas posturas filosóficas será seguramente más no ble, - -
pues el hombre tiene en el arte filosófico la manera de renunciar a los fi 
nas económicos de la existencia, 11Aprovechemos en buena hora y enseñemos: 
en nuestras escuelas el mejor aprovechamiento de nuestrC?.s existencias; pe
ro recordemos constantemente a la juventud que hay al¡;o superior a la exis 
tencia como economía y es .la existencia como desinterés y como caridad11 , -rn . . . 

(1) Antonio Caso, Educar es Arte de Filósofos, ------ En Discursos a la Uac .. , 
p. 217, 

(2) Ibidem, p. 216 ... n7. 
,:'. 

( 1T. Ibidem, p. 221. . .. ,.-

(4) Ibídem, p. 224, 
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Caso habló en contra de la idea de paz "La guerra no es buena -
por lo que destruye sino por lo 11ue crea", (1) Esta opinión del filósofo -
mexicano fue muy trascendental. Está en contra del orden positivista y~· 
porfirista y justifica la Revolución l!exicana de 1910, 

Tarabién se reveló contra el conceDto de la ley natural que todo
determinaba: "Antes eramos episodios fugace'l de la evolución incoercible;
ahora somos autores de la vida que vivimos, los artistas de la conducta, -
los amos de nuestra propia volu.ntc:d,., tal es nuestro encargo seleccionar
en nosotros mismos lo que debe r.1orir 11 , (2) 

El pensamiento de Caso gira en torno a la personalidad que había 
sido sometida en el positivismo a la sociabilidad. El hombre positivo ca
recía de individualidad, ya que ser bueno consistía en abandonar lo pro- -
pio para actu:ir en función de la expresión social. 

El filósofo mexicano abord.a con desprecio el dogma positivista -
de las relaciones positivistas entre superiores e inferiores, 11El hombre
( dice) no ha de someterse ni debe someter; el camino es la persuación, en
vez del dominio, se debe poner el ejemplo y no ordenar, 

Caso al exponer "La filosofía moral de Hostos 11 critica la moral
positivista: 11 Si sólo fuesemos a regir nuestras acciones por el reflejo de 
las leyes fatales del mundo inerte en nuestra propia conciencia, seríamos
completamente inmorales o mejor decir amorales; el bien y el mal carecería 
de significación para nosotros ... 11 (3) La voluntad dice no es facultad ne
gativa, sino es una fuerza que puede triunfar o ser vencida, más cuando -
realiza el bien sobre las dificultades que encuentra crea la base de la -
evolución del individuo y de la sociedad, (4) 

La postura de Antonio Caso siendo uno de los más importantes di
rigentes de el grupo de oposición al positivismo, reveló una nueva actitud 
filosófica que parte del análisis en la función del individuo ante la so-
ciedad y dio nuevos conceptos relativos a la educación del mismo, con lo -
cual planteó una nueva filosofía social que llevaría a un nuevo concepto -
de la nacionalidad, 

(1) Ibidem. p, 225, 

(2) Ibidem, p, 225, 

(3) Amtonio Caso. Huestra misión~ en Discursos a la l!ac, •• p. 217, 

(4) ~· p. 191. 
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El bambiente cultural en el que se desarroll6 Gabino Barreda en 
sü -juventud, fué de trascendental importr.ncia para su formación intelec-
tual, Sus estudios de leyes le dieron una sólid"- preparación jurídica •. -
Igulamente importantes fueron sus conocimientos de medicina los cuales -
in~dicron en su espíritu, el interés por la verdad científica, 

La asistencia de Gabino Barreda a las·conferencias de Augusto -
Comte en el Pal~is Royal, fue un hecho trascendental pé:ra él y para iiéxi
co ya que r,obre las bases del positivismo se elaboró la reforma educativa. 
del gobierno Juarista, 

La legislación anterior al año 1867 muestra el interés que pu-
sieron los gobiernos en el problema educativo, ~l intento de los dos par 
ti dos políticos que ocuparon el poder, fue el de 11poner a !léxico a la al: 
tura de las lllces del sielo11 , Jsas 11 luces11 eran las ciencias, el adelan
to técnico y las i~eas liberales surgidas de la Revolución Francesa, 

Barreda pronunció una Oración Cívica en Guanajuato el 16 de sep . 
tiembre de 1867,· en la que analizó la historia ·de J:éxico y l~ explicó si: 
guiendo la teoría de los Tres 3stados de Cante, mas la modificó a fin de
hacer ver que el partido libernl representr.ba la marcha del 11 espíritu po
sitiv911. Este discurso ·10 llevó a ocupar el puesto de reformador en el -
gobierno de B~nito Juárez; 

La reforma edacativa de Gabino Barreda está. contenida en la Ley 
org4nica de educación del 2 de diciembre de 1867, y en el reglamento de -
é~ta, de 186!1. La Junta que presidía Barred2. elaboró dic'1a Ley que es -
una de las v.ó.s importantes del gobierno Juarista. 

La reforma tuvo cono base la filosofía positiva y como antece-
dente la legi:üación educa ti va '-'nterior, Barreda conservó los institutos 
educativos existentes organiz~ndolos e introduciendo en olbs algunos es
tudios complementarios. La orieinalidad del plan barrediano, residió en
el nuevo sentido que le dio a la educación, al hincapié que puso en las -
ciencias cuyo estudio intensificó y a los nuevos métodos de investigación 
que introdujo, Su atención se concentró en la 3scuela Preparatoria a la
que organizó con una enciclopédica serie de ;naterias eslabonadas, que te
nían como finalidad la' de proporcionar c. todos los estudiantes un fondo -
común d.e verdedes científicas, experimentadas y probadas, que los lleva--. 
rían al orden mental, 

Barreda difundió sus ideas a tnvés de las cátedras qne dictó -
en la Escuela de Eedicina y en la Preparatoria, en la Asociación Jietodófi 
la que él presidió y en sus discursos y libros. Sus discí~ulos y seguido 
res fueron numerosos, -

La ley de 1867 fue atac:ida tanto por liberales como conservado
res, que no aceptaban sobte todo la preparatoria única, la cual tenía - -
exhaustivos estudios; además veían en su ideolocía un ataque a la liber--
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tad de enseñanza. Sucesivas reformas fueron mutilando los estudios de di
cha escuela hasta desintegrarla formando b::!.chillemtos especializados. 

Du:rante el Porfirismo la política educativa tuvo como base un po 
sitivismo decaaente, Sin embargo los grandes ministros de educación de _: 
Porfirio·Díaz realizaron una obra meritoria en el terreno educativo. 

Sl grupo del Ateneo de la Juventud oriticó al positivismo cuya -
opresión espiritual sintió. A través de numerosas conferencias refutó --
las limitaciones de esa posición filosófica. Antonio Caso, cuya magnífica 
obra estú diri¡gide a tal propósito, puso ffr al imperio del positivismo en 

. ~iéxico como doctrina oficial, al dictar cátedras de filosofía libre en la
·:Escuela de altos estudios y conferencias sobre sl mismo tema en la Escuela 
Preparatoria, 

La obra educativa de Gahino Barreda, representó une: reacción VÍ_2-
lenta contra la educación tradicional, lo cua·l lo llevó al extremismo, Al 

. exceso de especulación metafísica en los estudios, reaccionó con el dese-
cho total de ella; al cultivo exhaustivo de leshumanidades clásicas, con -
su olvido absoluto; a los insignificantes estudios científicos, con el en
foque total hacia esas actividades; .al método silogístico que imperaba en
la investigación, con los métodos inductivos, la observación y la experi--
mentación, ' 

· 8 El positivismo abandonó los valores espirituales y terminó por -
aceptar como válidos, sólo los principios de l~ razón. Sus ideales fueron 
utilitarios, prácticos. Se llegó a hacer del hombre un ser cuantitativo -
como cualquier objeto de la naturaleza, 

Sin embargo, a ese .Positivismo de estrecha visión,'Je debe !Iéxi
co el haber iniciado su camino hacia lo moderno, su transformación en país 
progresista, La. educación anterior a Barreda se preocup6 por formar lite
ra.tos, eclesiásticos, abogados y la nación que surgía de largéls luchas, n~ 
cesitaba del adelanto técnico para poder sobrevivir, :Barreda puso espe- -
cial énfasis en la ciencia y en h investigación con lo cual proporcion6 -
los conocimientos que la cultura moderna exigía, 

El positivismo puede considerarse como un humanismo social, pues 
sus fines tendieron a dar soluciones al hombre dentro de este mundo y de -
esta vida; a darle una felicidad que consistiría en la posesión de los bie 
nes materiales, poniendo a la naturaleza a su servi9io. iias esta filoso-: 
fía ofreció al hombre sólo eso, bienes materiales y no valores que residí!:, 
rnn en la persona humana. Pero ¿no es ac::.so cste pensamiento el que domi
na en la mentalidad moderna de iíéxico y del mundo? 

La educación positiva es falsa en cuanto a sus fines: la cien- -
cia no puede llavar al orden, es utópico el ideal de unir a los hombres -
por medio de algo que es inhumano, porque el hombre es algo más que una cE_ 
sa, 

¡ 
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La obra de Gabino Barreda es criticable por lo que dej6 de dar, -
.sus limitaciones fueron las del positivismo; sin embargo es digna de enco-
mio por lo que dio, ya que sobre ella se sentaron lus bases de la grandeza
de la l!aci6n. 
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Jiéxico, octubre 10 de 1870, 

Sr, D, Mariano Riva Palacio,- Toluca, 

Muy estimado amigo: 

Conforme a los deseos de usted, tengo ya arreglado el viaje de los pro
fesores de esta escuela que deben ir a hacer los ex~menes del Instituto de -
Toluca, con objeto de establecer, en lo posible, entre aquel establecimiento 
y la Escuela Preparatoria de esta Capital, una perfecta fraternidad y homoge 
neidad, no sólo respecto a las r.iaterias que en ellos hayan de enseñarse, si: 
no también de los métodos didácticos y de los procedimientos de exámenes, pa 
raque de este modo los alumnos no ten¡¡an tropiezo de ninguna clase, cuando: 
deseen pasar de un establecimiento a otro, facilitándose de esta manera la -
enseñanza en todos los ramos y la vulgarización de los conocimientos útiles, 
sólidos y positivos que caracterizan lo que en el plan de estudios actual se 
designa bajo el nombre de estudios preparatorios para las carreras profesio
nales, 

Incluyo a usted un ejemplar de la Ley Orgánica de Instrucción Pública -
vigente en el Distrito, y otro del último Reglamento expedido por el !linis-
terio de Instrucción Pública para facilitar la ejecución de dicha ley, 

En ese Reglamento, además de las disposiciones generales propias para el 
arreglo de las escuelas y de los cursos, en_contrará usted, en la sección re
lativa a la Zscuela Preparatoria, el orden que debe seguirse en el estudio -
sucesivo de las materias que forman los cursos preparatorios. Sobre él me -
permito llamar la atención de usted porque además de ser un punto a mi enten 
der de la más alta importancia, presenta algo nuevo respecto de lo que anteii 
se ha acostumbrado hacer, y como tal, ha sido objeto de al(iUllaS críticas, -
que aunque vagas y superficiales, y aunque jamás hayan sido formuladas con -
precisión y franqueza para poder ser debidamente ~ontestadas, me permiten -
aprovechar la ocasión que esta carta me presenta, de prevenir a usted contra 
ellas, conformándome.en esto con los deseos que me tiene usted manifestados, 
de ponerlo al corriente de todo lo que en mi concepto sea útil para promover 
en el. Estado que tan dignamente gobierna, el Mejor arreglo de la Instrucción 
Pública, 

Como usted podrá notar a primera vista, los estudios preparatorios más
importantes se han arregludo de manera que se comience por el de las matemá
ticas y se concluya por el de la lógica, interponiendo entre ambos el estu-
dio de ks ciencias naturules, poniendo en primer lugar la cosmografía y la
física, luego la geografía y la química, y por último, la historia natural -
de los seres dotados de vida, es decir, la botánica y la zoología. ~n los -
intermedios de estos estudios, que, como luego voy a procurar sucintamente -
demostrar, forman una. escala rigur.osa de conocir.lientos útiles y aun necesa
rios, que se eslabonan unos a otros como una cadena continua, en que los an
teriores van siempre sirviendo de base indispensable a los que les siguen, y 
de medio adecuado para facilitar y hacer más provechoso su· estudio: en los -
intermedios, repito, de esta escala científica, se han intercalado los estu
dios de los idiomas, en el orden que exigía la necesidad de que de ellos se
había de tener para los estudios antes mencionados, o los que más tarde de-
hieran seguir, Así es que se ha comenzado por enseñar el francés, ya porque 



122, 

en este idioma están escritos multitud de libros propios para servir de - -
obras de texto, ya porque de este modo podríam9s aprovechar desde luego las
nociones más o menos avanzadas de este idioma, que casi todos los alumnos -
traen actualmente de las escuelas primarias: después se ha continuado con el 
inglés, por razones análogas a las anteriores; y por último, con el alemán,
en los casos que la ley lo exige. Respecto del latín, encontrará usted tam
bién una verdadera novedad, la cual consiste en que en vez de ser el estudió 
por el que deban comenzar los alumnos, éste se hace, por el contrario, en -
los dos últimos años de su carrera preparatoria. ~sta trasposición ha sido, 

. a mi entender, muy justamente motivada por el cambio de circunstancias que -
las ideas del sie;lo y su neces<.ria evolución han ido determinando, Antigua
mente, todas las obras científicas, o. que por algún otro motivo se juzgaban
dignas de ser universalmente leidas, se escribian en latín, y de aqui la ju~ 
ta prescripción hecha por los que en aquella época dirigian la enseñanza, de 
comenzar por el estudio de este idioma que era, por decirlo así, la puerta -
por donde forzosamente tenía que atravesar todo el que quisiere penetrar en
el santuario del saber. Hoy las cosas han cambiado totalmente; cada sabio -
escribe en el idioma que le es propio, y las lenguas vivas, entre ellas muy-

- señaladamente el francés, llenan las funciones que antes desempeñaba el la-
. tín. 

Era natural, por lo mismo, y aun sin tener en cuenta el motivo de que -
antes hice a usted mérito, comenzar por el estudio de los idiomas vivos, los 
cuales, además, tienen la ventaja de facilitar las relaciones de todo género 
que los ciudadanos de cada país tienen necesidad continua de mantener con -
los demás. Pero hay otro motivo todavía, que sería por sí solo bastante a -

.. justificar el lugar que a esto estudio se ha asignado. :::stando el latín des 
-~tinado hoy principalmente a facilitar los estudios y cultivo de la jurispru: 
. dencia y de la medicina, si aquél se hubiese hecho en los primeros años y --

después hubiese tenido que abandonarse en los años subsecuentes, por la impo 
.. sibilidad en que hoy estamos de encontrar libros da texto científicos escri
.. tos .. en ese idioma (imposibilidad que contrasta visiblemente con lo que pasa

ba .en el sie;lo anterior), los alumnos olvidarían con toda seguridad esta di-
"., fic,il lengua, y· cuando llegase el caso de hacer uso de lo que de ella habían 

aprendido se verían muy embarazados. Lo contrario sucede haciendo su estu-
dio en los últimos años: además, persuadidos los alumnos de la necesidad que 
del estudio de este idioma tendrán para la profesión que han elegido, lo ha
rán con más dedicación, y por lo mismo con mejor éxito, 

Si se considera el idioma latino como un medio de poder dedicarse, las
que a ello tengan afición, a estudios trascar.i.entales, las mismas considera
ciones son aplicables, 

El estudio de la gramática española se ha transferido hasta el tercer -
año, en vez de dejarlo en el primero como parecería tal vez natural, porque
si se desea que este estudio tenga una utilidad real, es preciso salir de -
esas superficialísimas nociones, que antes de hoy habían constituido los cur 

· sos de gramática castellana de todos los cole(;ios, y dar a los alumnos un c~ 
nocimiento más profundo y razonado de su idioma, presentándoles a la vez - -
ejemplos di¡;nos de imitar. Para poder hacer todo esto con fruto, se necesi

_ta que los alumnos tuviesen una inteligencia más cultivada ya, así como tam
bién que con la edad fuesen capaces de penetrarse de la necesidad y de la .
uiilidad dP. este estudio, 



El carácter abstruso y eminentemente analítico de todo estudio gramati~ 
- cal, cuando se quiere que no sea s6lo una operación automática de la memo- -
.. ria, sino un trabajo realmente intelectual, exige un desarrollo mayor de la

facultad de abstracción e inducción por parte de los alumnos, y esto justifi 
·ca el retardo de que se trata, supuesto que la abstracción es la facultad_: 
· que más tarde se desenvuelve en nuestra mente.,. 

En cuanto a las raíces griegas, su estudio se ha colocado en el año en
que,. por haber menos recargo de materias, se creyó más oportuno, 

Pasemos ahora a las materias científicas· que forman el conjunto de estu 
.. dios preparatorios, y al orden en que se ha creído conveniente disponer su : 
adquisición, 

En cuanto a lo primero, aunque parecería inútil insistir con una perso
na tan entendida como usted, en la conveniencia y aun necesidad que hay de -

· que todas las personas en general 1 y muy especialmente las que se consagran
ª las carreras literarias reciban una educación homogénea y completa, por lo 
menos en lo relativo a los estudios fundamentales, y que deben formar el ci
miento de la educación profesional; como usted rae ha encargado que sobre to
·dos estos puntos consigne yo en esta carta que debe servir a usted como memo 
rándum, todo lo que haya necesidad de tener presente en razón de su importañ 
cia, aun cuando algunos de estos hechos pudiesen parecer demasiado obvios, : 
voy a decir a usted sobre ello alguna cosa por parecerme un punto de la más
alta importancia, 

Todo el que ha hecho un estudio medianaraente profundo de las leyes a -
que está sujeto el espíritu humano, sabe que el modo con que nos habituamos
desde los primeros años a pensar, y las asociaciones de ideas que en esa épE_ 
ca hacemos, quedan profundamente grabadas en nuestra mente, constituyendo un 
hábito al que dificilmente nos sustraemos después, y que ejerce en nuestras
posteriores concepciones una influencia casi irresistible, hasta el grado de 
que, llegando muchas veces a convencernos de que habíainos establecido una re 
lación falsa y aun absurda entre dos ideas, no podemos, sin embargo, en la: 
práctica separar.concepciones que por tanto tierapo han marchado juntas en -
nuestra iruaginaci6n; por consiguiente, ellas vienen a ser un móvil constante 
alinque absurdo de nuestra conducta, y un venero inagotable de inspiracio~es, 
qué no pueden sino extraviarnos, supuesto el carácter irracional y falso del 
fundamento de que parten. Así, infinidad de personas hay que, bien conven.c,i 
das de lo absurdo de multitud de preocupaciones que se les inculcaron en su
niñez, son, sin embargo, incapaces de obrar _:e una manera consecuente con -
las nuevas convicciones que con la edad han llegado por firi a adquirir. - -
¿Cuántos hay, por ejemplo, que no son capaces de sobreponerse al terror que
inspiran los aparecidos, y dornir tranquilamente en ncdio de un panteón,. P.Or 
más que estén convencidos de que ningún cadáver puede levantarse de su tum-
ba? ¿Cuántos hay que son incapaces,· en momentos supremos, de sobreponerse -
al influjo de ciertas ideas religiosas, de cuya falsedad creen estar conven
cidos, y las. que, sin embargo, ejercen en su ánimo una influencia· más o me-
nos grande, pero siempre incontestable? Pues si esto se ve sobre puntos en
que es tan fácil demostrar su completa falsedad, como en materia de los mue! 
tos aparecidos, ¿qué será cuando se trate de otra clase de ideas que, por -
ser más susceptibles de discusión, o por tenerse menos motivos de meditar -
con frecuencia sobre ellas, se arraigan definitivamente en nuestro espíritu, 
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por más fal.sas e inadmisibles que sean? '3n estos casos, los errores c¡ue, por 
falta.de un cultivo propio de las materias correspondientes, hayan llegado a
inculcarse en nuestra alma, formarán la base real, aunque muchas veces ignor! 
da o disimulada, de todos nuestros actos, o por lo menos de un Gran número de 
ellos, ¿Quién, que haya cultivado un poco de las ciencias naturales, no ha -
tenido frecuentes ocasiones de sorprenderse de las nociones falsas, y tal vez 
debiera yo decir, de las paparruchas que circulan entre hombres más ilustra-
dos en otras materias, pero que, en virtud de la educación incompleta que re
cibieron, nada conocen por ejemplo., de las leyes de la organización y de la -
vida? ¿Quién no ha visto admitidas sin dificultad y aun con cierta satisfac
ción, las teorías más absurdas y contradictorias sobre las funciones vitales
de todo género, sobre las combinaciones quími~as, y aun sobre los fenómenos -
físicos y astronómicos un poco superiores? Por este motivo ha podido decir • 
se con sobrada razón: que en ciertas m<>tcrias, el vulgo no se encuentra s6lo
entre los ignorantes, 

.Así se comprende que personas de igual aptitud intelectual, pero que por 
falta de educación suficúntemente homogénea, y además, suficientemente gene
ral, dejan presa en su ánimo a toda esa serie de errores a que tan expuestos
nos vemos desde nuestros primeros aifos, principalmente en virtud de la descui 
dada y fatal educación que hasta aquí se ha dado al sexo femenino, de quien: 
forzosamente recibimos nuestras prioeras nociones del mundo y del hombre: así 
se comprende, repito, que personas de igual inteligencia y ca!Jaces de raciocl:, 
nar con igual precisión lleguen, de la mejor buena fe, a conclusiones diame-
tralmente opuestas sobre puntos que a todos parecen igualmente obvios, y ob-
serven por lo mismo en la práctica una conducta más o menos opuesta: así se -
comprende la diversidad de creencias religiosas o políticas: así se explica,
en fin, la completa anarquía que reina actualriente en 1os espíritus y en las
ideas, y que se hace sentir incesantemente en la conducta práctica de todos. 

No basta para uniformar esta conducta con que el Gobierno expida leyes -
que lo exijan; no basta tampoco con que.se nos quiera aterrorizar con penas -
más o menos terribles, o halagar con recompensas infinitas en la vida futura, 
como lo hace la religión. Para que la conducta práctica sea, en cuanto cabe, 
suficientemente armónica con las necesidades reales de la sociedad, es preci
so que haya un fondo común de verdades de que todos part<mos, más o menos de
liberadamente, pero de una manera constante. :;ste fondo rle verdades que nos
han de servir de punto de partida, debe presantar un carácter general y enci
élopédico, para que ni un solo hecho de importancia se haya inculcado en nue_!! 
tro espíritu sin haber sido antes sometido a una discusión, aunque somera, su 
ficiente para darnos a co~ocer sus verdaderos "'undamer.tos. -

Ahora bien; sólo la edad en que se acostumbra hac~r los estudios prepara 
torios, es la propia para satisfacer esta necesidad de la sociedad actual, n! 
cesidad que todos siente11, pero que pocos explican. Pero pare. llenarla por -

. el único medio capaz de conseguirlo, que es una educación sistemáticamente -
calculada para este fin, se necesita que ésta sea igual para todos, cualquie
ra que sea la profesión que deban abrazar, pues por más que estas profesiones 
parezcan disímbolas, todas deben obrar de consuno, porque todas tienden a un-

:.mismo fin, que es el bienestar social, y todas deben partir de principios CO.!!_ 

.. cordantes, 

La Compa:1ía de Jesús, ·a quien nadie ha negado nunca una profunda y nunca 

•1 ·••••·~-·.,·--· ~··-··--·-·--·· •• ·-------·-··•••, .,.,. -~.•.,,..-,, •• ,,,... ••• ....,,e•····~.---
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desmentida sagacidad para ascogitar los medios más adecuados a los fines que
se proponía, comprendió, desde sus primeros pasos, las inmensas ventajas que
una educación perfectamente homogénea y dirigida por ella en todas las clases 
influyentes de la sociedad, debia darle para informar las conductas conforme
ª sus deseos: y en efecto, su principal empeño fué el de apoderarse de la ed~ 
cación y el de hacerla idéntica para todos. Hada, ni gastos ni sacrificios -
de todo género omitió jamás para lograr este fin, cuya inmensa importancia -
comprende todáv~:, y a pesar de su decadencia, lucha aún por no desasirse de
este inmenso elemento de influencia social, 

¿Cómo es, me preguntará usted, que a pesar de la rosesión en que los je
suitas estuvieron por tantos años de ese elemento poderoso de dominación mo-
ral, las generaciones presentes han acabado por sustraerse más o menos compl2_ 
tamente a su tutela? La respuesta a esta pregunta se encuentra toda en la se 
gunda condición que, conforme a lo arriba dicho, debe tener toda educación _: 
furidamental, 31 motivo por que los jesuitas no lograron, sino de una manera
pasajera, el fin que se proponían, fué que la educación que bajo sus auspi- -
cios se daba nunca fué y nunca pudo ser suficientemente enciclopédica, Esos
directores de la juventud estudiosa, siempre tuvieron necesidad de dejar fue
ra . .':de su programa de estudios fundamentales, multitud de conocimientos de la
más alta importancia práctica. Unos porque aún no se habían desenvuelto lo -
bastante para que se hiciese sentir su importancia en su época, otros, porque 
se consideraban errónea¡;¡ente como propios sólo para el ejercicio de ciertas -
profesiones, y casi todos porque la3 verdades que daban a conocer entraban en 
un conflicto, a veces latente y a veces manifiesto, con las doctrinas y con -
los dogmas que ellos se proponían conservar. La química, la historia natural, 
la astronomía realmente científica, y aun una buena parte de la física, se en 
c'óntraron por estos motivos excluida·s del programa general. Las matemáticas~ 
s6lo en su parte más elemental lograron siempre formar parte de aquél, Sin -
embargo, la necesidad de no abandonar un terreno que tan op~mas cosechas prE_ 
metía, abri6 el paso a una gran parte de la física experimental, y una educa
ción matemática menos incompleta formó parte de los cursos de filosofía que -
en los últimos años se redactaban para uso de sus escuelas, así como algunas
n:ociones algo más precisas de cosmografía, Pero por una parte, el remedio -
llegaba un poco tarde, y por otra, éste era todavía incompleto y parcial. ··El 
Trivio y después el. Cuadrivio, como se llamaba en aquella época, nunca const2:, 
tuyeron un conjunto de nociones bastante general para no dejar fuera de su r2_ 
cinto multitud de hechos q_ue a cada instante se presentaban espontáneamente a 
la observaci6n, y sobre los cuales, por lo mismo, cada cual era árbitro de -
darse las explicaciones que le pareciese, por ¡;¡ás irracionales que pudiesen -
aer. Ahora bien; esta ancha puerta abierta al error y, sobre todo, esta fac1_ 
lidad que semejante método trae consigo, de dejar correr sin contradicción y
acreditarse como ciertas las más ccntradictorias coricenciones relativamente a 
un mismo hecho, supuesto que éstas habían de emanar de.las inspiraciones pop~ 
lares, o de cualquier otra fuente qué no fuera el estudio de los fenómenos -
mismos que se tratan de comprender y de explicar, debía, por precisión, este
rilizar ~odas los esfuerzos que por otra ~arte se quisiesen hacer para mante
ner la unidad de doctrina y la homogeneidad de opiniones. Ya lo he dicho, un 
solo camino que se deje al error, una sola fuente de nociones reales que se -
abandone a la arbitrariedad y al capricho individual, es bastante para hacer
abortar todo un plan de educación, por más bien combinado que parezca en lo -
restante. El estudio de la naturaleza no es un medio de formarnos un conjun
to de opiniones ciertas y positivas, que puedan servirnos de base segura en -
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nuestras especulaciones teór.icas o en nuestra conducta práctica, sino a condi 
ción de ser completo, y de no dejar ninguno de los hechos generales y funda..: 
mentales que forman conjunto, sin tomar de él nociones bastantes para compren 
derlo en lo AUe tiene de más esencial y en sus relaciones con los demás fenó: 
menos, 

Dos motivos, como usted ve, contribuyeron poderosamente a hacer fracasar 
el plan de los jesui ta.s: primero, el móvil retrógrado que lo había inspirado
y que por sí solo hubiera bastado para hacer abortar los más bien combinados
esfuerzos; y segundo, el carácter incompleto y parcial que por precisión tuvo 
que dar a la educación de la juventud, 

... A pesar de estos dos poderosos motivos, el resorte social de que supie
""" ·•::nrl.º"íl:r'ºº es de tal temple y trascendencia, que los padres de la Compa-
ñía conservan aún influencia en la sociedad, aunque a la verdad, ensanchando
siempre, a pesar suyo y sólo arrastrados por el torrente de la opinión públi
ca¡· el programa de la enseñanza secundaria. 

Una educación en que ningún ramo importante de las ciencias naturales -
quede omitido; en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más si.!!! 
ples hasta los más complicados se estudien y se analicen a la vez teórica y -
prácticamente en lo.que tienen de· más fundamental; una educación en que se -
cultive así a la vez el entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mante
ner por fuerza tal o cual opinión, o tal o cual do¡;ma político o religioso, • 
sin el miedo de ver contradicha por los hechos esta o aquella autoridad; una
.educación, repito, emprendida sobre tnles bases, y con sólo el deseo de ha- -
llar la verdad, es decir, de encontrar lo que realmente hay, y no lo que en -
riuestró concepto deiliera haber en los fen6oenos naturales, no puede menos de
ser, a la ·vez q_ue un manantial inagotable de satisfacciones, el.más seguro -
preliminar de la 'p¡¡z y del orden social, porque él por.drá a todos .los ciudad! 
nos en aptitud de apreciar todos los hechos de una manera semejante, y por Jo 
mismo, uniformará las opiniones hasta donde esto es posible. Y las opiniones 
de los hombres ·son y serán siempre el móvil de todos sus actos. 3ste medio • 
es, sin duda, lento; pero ¿qué·importa si estamos seguros de su eficacia? - -
¿qué .son diez,. quince o veinte aiios en la vida de una nación cuando se trata
de cimentar el único medio de conciliar la libertad con la concordia, el pro
greso con el orden? 31 orden intelectual que esta educación tiende a estable 
cer, es la "llave del orden social y moral que tanto habemos menester, -

Estos motivos, que serían por sí solos bastantes para fundar sobradamen
te la conveniencia y la necesidad de uniforma~· la educación preparatoria, y -
de.datle un carácter más completo de lo que hasta aquí había podido hacerse,
no son. sin embargo, los únicos que militan en favor de esta importante mejo
ra introducida por las leyes vigentes de la Instrucción Pública, Otros moti
vos lógicos y otras consideraciones prácticas de la más alta importancia, ta~ 
to social como individual, hablan también en su favor, 

En efecto, si es cierto que el buen método es la prioera condición de t2 
do éxito; si, como dice un gran filósofo: "Los hombres, más que doctrinas, ne 
ce si tan métodos; más que instrucción, han menester educación" 7 todo lo que _: 
contribuye a inculcar en nuestro ánimo los métolos más propios, más seguros -
y más probados de encontrar la verdad, debe introducirse con el mayor empeño 
en la educación de la juventud. Bajo este respectb, nada es comparable al e_!! 
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tudiO de las ciencias positivas, para grabar. en el ánimo de los educandos, de 
una manera práctica y por lo mismo indeleble, los verdaderos métodos.con la -

_ ayuda de los cuales la inteligencia huoana ha logrado elevarse al conocimien
to de la verdad, Desde los más sencillos raciocinios deductivos hasta las -
más complicadas inferencias inductivas, todo se pone sucesivar.1ente ante sus -
ojos, no por simples reglas abstractas, incapaces las más veces de ser com- -
prendidas y mucho menos de ser puestas en uso, sino haciendo prácticamente c~ 
da día o viéndo hechas las mejores aplicaciones de dichos métodos, 

Las matemáticas, que partiendo de un certísimo número de verdades fUnda
mentales, llegan de consecuencia on consecuencia, por medio de la más irrepro 
chable ilación; hasta las verdades más remota.·: y a veces inesperadas, pero no 
por esto menos seguras, serán siempre la mejor escuela en que todos podrán -

··aprender las verdaderas reglas prácticas de la Deducción y del Silogismo, La 
simplicidad de las materias que forr:ian el verdadero dominio de las matemáti-
cas, y·el riguroso.método lógico que esa misma simplicidad permite, hacen de
esta ciencia el mejor medio de prepararnos a emprender después, con menos pe
libro de errar, otras especulaciones más complicadas. La utilidad del estu-
dio de las matemáticas, muy grande ya por las verdades que directamente ense
ña y que son diariamente aplicables en multitud de circunstancias de la vida-

.. común o profesional de todos los inliividuos, es todavía infinitamente mayor -
bajo el punto de vista del método que eoplea, con el que necesariamente nos -
connaturalizamos, aun sin echarlo de ver, al hacer su estudio, y el que por -
lo mismo aplicamos después con facilidad y precisión. Permítame usted que co 
pie aquí lo que sobre este punto dice J, Stuart J;ill en su "Lógica del racio: 
cinio y de la inducción11 : 11El valor de la instrucéión matemática, como prepa-

. raci6n para más difíciles investigaciones, consiste no tanto en la aplicabili 
dad de sus doctrinas, sino en la de su método. Las matemáticas .serán siemp:r";; 
el tipo perfecto del método deductivo en general, y la aplicación de las mate 
máticas a la parte deductiva de las ciencias físicas, constituye la mejor es: 
cuela en que los filósofos pueden aprender la parte más difícil e importante
de su arte, el empleo de las leyes de los fenómenos más simples con objeto de 
eiplicar· y de predecir los más complefos, Estos fundamentos son más que sufi 
cientes para creer que los raciocinios matemáticos son la base indispensablé
de una verdadera educación científica, y para mirar (de conformidad con el dl 
cho que se atribuye a Platón) a todo el que carece de estos conocimientos, co 
mo falto de la condición· más esencial para el cultivo fructuoso de los más_: 
elevados ramos de la filosofíall, (l!ill. A System of Logic ratiotinati ve and
inducti ve i , 

i,llo· le parece a usted extraño que despuéu de todos estos moti vos t.an evi 
dentes y que, no diré ya justifican, sino exigen que el estudio de las matemá 
ticas se ponga como introducción a los otros y se haga obligatorio i.,;1ialmente 
a todos los alumnos, haya todavía: entre personas que pasan por ilustradas, ... 

·- quien pregunte cándidamente: ¿para q_ué pueden servir las matemáticas a los -
abogados, por ejemplo? 15A los abogados que son precisamente los que, en el -

· curso de su profesión hacen el más frecuente y el más difícil uso del racioci 
nio deductivo, es decir, del método que las matemáticas están precisamente -= 
destinadas a inculcar y perfeccionar? . 

La interpretación de las leyes, hecha por el juez o por el simple aboga
. do, no es, según demuestra d aut_or citado, sino una deducción silogística; y 

la utilidad del silogismo, en la época actual, no es otra que la de servir de 
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instrumento.de interpretación. ¿Cómo pues, la ciencia que lleva la lógica -
.. del silogismo a su más alto grado de perfeccionamiento, y de la cual es la me 
. _ jor escuela, p'odría reputarse por inútil? El hábito antifilosófico de no co~ 

siderar en los estudios preparatorios sino la aplicabilidad directa de las --
.. .. doctrinas, y no el método, ha podido sólo acreditar la opinión de que los es

tudios superiores de la matemática trascendente son inútiles, y no faltará -
quien ·diga que hasta nocivos para los abogados y los médicos. Pero si se re
flexiona· que tales estudios, y en general todos los preparatorios, son una -
verdadera gimnástica intelectu1l, destinada a fortalecer y desarrollar nues-
tras aptitudes o facultades diversas a la vez que a re¡;lo.mentarlas, todas las 
objeciones que pudieran hacerse a estos estudios desaparecen. Hadie objeta a 
.la gimnástica corporal la perfecta inutilidad efectiva de todos y cada uno de 
los esfuerzos musculares que la constituyen, porque ven en ellos un modo·de -
desarrollar los órganos, y no un medio de alcanzar resultados directos, úti-
les por sí mismos. ¿Por qué no apreciar en la misma forma la gimnástica espi 
ritual? Aun suponiendo que lo que es cierto de la gimnástica corporal lo fue 
se también de la mental; aun concediendo que algunos de los ramos que durante 
esta última se cultivan, quedasen sin aplicación posible ulterior, lo cual es 
más que dudoso, y que se olvidasen completamente como muchos suponen, exage-
rando lo que én realidad pasa, el vigor intelectual que dejan tras sí, y la -
lógica rigurosa que inculcan, no se pierden jamás y se utilizan en cada acto-
de la vida, tanto especulativa como práctica, · 

La educación, es preciso repetirlo, la educación intelectual es el prin
cipal objeto de los estudios prep_aratorios; la variada y sólida instrucción -
· qu_e ellos proporcionan GS una ventaja inmensa y, .sin embargo, secundaria si -
se cqmpara co_n la que resulta de la disciplina mental a que nos acostumbran, 

Después del estudio de las matemáticas se ha colocado el de cosmografía
º astronomía elemental, por la razón de qúe entre todas las ciencias ésta es, 
después de la mecánica, la que se ocupa del estudio.de los fenómenos más sim
ples que se presentan realmente en la nat~raleza, y porque en ella, así corne
en la.mecánica (que se estudia como introducción a esta ciencia y a la físi-
ca), se hacen las más espontáneas y perfectas aplicaciones de los teoremas m~ 
temáticos. Además, las sanas nociones que sobre el verdadero mecanismo del -

. sistema cósmico se dan en ella, y los numerosos errores que con sólo esto se
disipan desde luego en la mente de los educandos, hacen de este estudio, y -
han hecho desde hace ya algdn ti~mpo, una base indispensable de toda educa- -
ción regular, 

La física llega después, la cual, ocupánlose de propiedades más complica 
das Ae los cuerpos, exige ya la aplicación de nuevos métodos y de nuevos me-: 
dios: de investigación, En las matemáticas, que sólo se ocupan del número, -
de la extensión y del movimie~to, prescindiendo de las demás propiedades de ~ 
los cuerpos, el método deductivo había podido ser suficiente por sí solo; y"' 
la inducción, reducida a los procedimientos elementales y espontáneos, pro- -
pi os para establecer sus axiomas fundamentales, ha podido pasar casi desaper
cibida. Pero ya en la física, sus verdades más elementales tienen un carác-
ter más francamente experimental y de la observación, mientras que en la as-
tronomía, la pura observación es el único medio que tener.Jos de investigación. 

Así, primero raciouinio puro, después observación c9mo base del racioci
nio, y luego, observación y experimentación reunidas, van formando la escala-
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· ló~ca por la que debe pasar nues·tro espíritu al caminar desde las matemáti-
cas hasta la física, en donde todavía se hace.frecuente e importantísimo uno
de los teoremas y de los métodos matemáticos para las investigaciones que son 
de su resorte, . 

Viene despi::~s la química, en donde el r.iétodo experimental adquiere su -
más completo desarrollo, y en donde por lo mismo la inducción es el procedí-

... miento lógico predominante, Aquí las propiedades que se estudian en los cuer 
... .POS sqii mucho más numerosas y mucho más complicadas, y así el espíritu va po: 

co a poco ascendiendo en complicación de ideas y en complejidad de métodos, 

Llegan después los estudios relativos a '.os fenómenos de los seres vi- -
vientes (botánica, zoología): aquí la observación, la experimentación, la com 
paraci6n, son.los medios que nos proporcionan los conocimientos que en estas: 
ciencias se adquieren, y la escuela por lo mismo en que nuestras facultades -
mentales deben adiestrarse, no sólo en el uso de los dos primeros medios de -
irivestigación, que ya se habían puesto en práctica en el estudio de las cien
cias anteriores, sino también en el de la comparación que, o no se había em-
pleado para nada, o se había hecho de él un uso muy elemental, Como en el es 
tudio de los seres vivientes, lás propiedades que sometemos a nuestro análi-: 
sis son infinitamente más complicadas, los medios.de observación de que hace
mos uso son también mucho más nur.ierosos, Así, mientras en la astronomía sólo 
hacemos uso del sentido de la vista, en la física nos servimos, además, del -
tacto y del o ido, y en la química echamos mano del olfato y del gt1sto prescin 
diendo casi enteramente del oído; pero en el· estudio de la organización y de: 
la vida, todos los sentidos son ~e gr~nde utilidad y todos se ejercitan a la-

.. "irez, 

El importante artificio lógico de la DOmenclatura, cuyis ventajas para
la claridad y precisión de los conceptos y·de las ideas, así como para su más 
fácil combinación, son tan notorios y tan importantes que-Condillac y su es
cuela han podido sostener, con cierta apariencia de verdad, 

1
que una ciencia -

no es otra cosa sino una leng1..m bien construida, en ninguna 1parte puede apren 
- derse y practicarse mejor queenlaquímica, cuya nomenclat1ira será siempre: 
- el tipo que. deba uno proponerse en toda construcción de este: género, así como 
·::también la terminoicigía botánica, con cuya ayuda se pueden consignar como en
..... una: fotografía los caracteres más fugaces y más minuciosos del más insignifi
... 'cánte vegetal, sin que esta descripción tan detallada deje por esto de .ser ad 

mirablemente.iacónica. -

Pero en lo que aventaja a todas las otrar, ciencias en el estudio de la -
historia natural, y muy señaladamente el de la zoología, es en la práctica y
cultivo del más importante de los artificios lógicos; quiero hablar del arte
[3 las clasificaciones, En ninguna parte se iui elev¡¡do este arte a l!:ás alto
grado de perfección, porque en ninguna podría encontrar reunidas las condicio 
nes necesarias para su desarrollo y porque en ninguna era tampoco más indis-: 
pensable, en virtud de la inmensa variedad de seres que tenía que estudiar: -
si se quiere, por lo mismo, comprender y poseer a fondo esta parte del método, 
que es y será siempre un preliminar indispensable de toda medida práotica y • 
de toda especulación teórica, es preciso estudiarla en la ciencia que le ha -
sabido dar las mejores y más importantes aplicaciones, Todas las reglas teó
ricas que pudieran darse para hacer bien una clasificación, serían enteramen
te perdidas, si no nos hubiéramos adiestrado y ejercitado en clasificar los -
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seres que más se prestan a ello por su inmensa variedad unida a sus profun-
das y multiplicadas analogías, 

Por esta complicación de métodos y de doctrinas que caracterizan el es
tudio de los s&res vivientes y de las funciones que les son propias, y por -
el auxilio que para el estudio de éstas se saca de los conoc\i.mientos acumula 
dos en-las otras ciencias, sin los cuales, todos los actos vitales, aun los: 
más·elementales serían enteramente incomprensibles, se han puesto estos es

tudios después de los de las ciencias físicas y químicas, que vienen a conti 
nuaci6n de las matemáticas y de la astronomía, en la cual se ha podido estu: 
diar la aplicación más racional, más fecunda en resultados, y al mismo tiem
po más sobria y segura de otro importantísimo artificio lógico, las hipóte-
sis, de que esta última ciencia se sirve a ·cada paso con un éxito completo,

·y adonde, por lo último, habrá siempre que ir a buscar los mejores ejemplos-
y las más seguras reglas para su uso en otros casos más difíciles, 

El· estudio de la geografía y la historia se han dejado para el tercero
y cuarto años, porque para poder comprender la primera necesitan los conoci
mientos que da la cosmografía, sin los cuale_s todas las nociones de polos y
paralelos, de meridianos, de climas, etc., serfan enteramente prematuras, 

La historia se ha colocacio ·despu.és de la geografía, o ·concurrente con -
ella, porque así se facilita el ·estudio de ambas y se hace más ameno, 

.Las consideraciones puramente lógicas, vienen, pues, como las considera 
ciones sociales de que primero hice mérito, a justificar y sancionar la nec! 
sidad absoluta de que en la educación preparatoria todos los alumnos reco- • 
rran el ciclo completo de las teorías científicas, sin cuya condición no po
drán nunca considerarse suficientemente preparados para desempeñar sus res-
:Pe.ctivas funciones sociales, con el acierto y el tino que exigen la estabili
dad y el progreso, 

·- Estas consideraciones me conducen, naturalmente a hablar a usted antes'
de .apreciar otros motivos menos· geúeráles·; ·aunque siempre muy propios para " 
fundar la tesis que vengo ·sosteniendo, de otra dislocación que se ha hecho -
de uno de los ramos más importantes de los estudios preparatorios, y que por 
este motivo ha llamado la atención de muchas personas y ha sido objeto, se-
gún he llegado a saber, de algunas críticas, aunque. como las otras, siempre
vagas y fundadas sólo en la rutina de lo que se acostumbra hacer. Desde lue 
go comprenderá usted que quiero hablar de la lógica e ideología, las cuales~ 

.en los planes antiguamente seguidos se ponían siempre como introducción a -
l9s e·studios filosóficos y científicos; mientr5s que, en el que actualmente
.rige, se han colocado como coronamiento· y recapitulación de todos ellos, 

Esta importante modificación revela y resume en sí misma todo el espíri
."tu profundamente filosófico que ha presidido a la distribución y al orden con 
que deben seguirse los cursos que forman los estudios preparatorios, En efec 
~o, ·ya sea que se considere la lógica como arte o ya como ciencia, supuesto : 

.que ambos caracteres reúne en la opinión de las personas más competentes, su
estudio abstracto, teórico y sistemático, .tal como puede y debe hacerse en -
un caso especial, no pu.edc venir sino después de que los diferentes métodos -
lógicos y los diversos artificios de que se vale el entendimiento humano para 

.llegar a la evidencia se hayan hecho prácticamente familiares a los .educandos, 
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a la fuerza de ponerlos y de verlos puestos en uso en los estudios científi
cos que sucesiva y gradualmente han ido recorriendo, llingú.¡1 arte, en efec-
to, es susceptible de aprenderse puramente en abstracto, y con entera inde-
·pendencia de las apltcaciones a que está destinado, Lo inverso es lo que se 
observa constanteoente en el desarrollo de todos ellos, y lo único también -
que es capaz de dar un resultado práctico y positivo, Primero se aprende a
ejercitar las operaciones correspondientes, y luego vienen las reglas te6ri-

· cas, que no pueden ser otra cosa sino la sistematización y el perfecciona- -
mie~to de aquello mismo que antes se había ejecutado de una manera puramente 

' espontánea y empírica. Entonces se perciben con una claridad inesperada, -
los motivan de ciertos procedimientos de que se había hecho uso, sin expli-

·- carse la verdadera razón de las ventajas que con su empleo se habían logra-
- do, y. las di,ficultades de todo gfoero que con ellos se habían vencido, En-

tonces se sabe apreciar con suma facilidad la importancia de ciertas reglas-
·· abstract~~_ de método que, expuestas desde el principio, hubieran parecido i.!!, 
·teligibles o superfluas, pero que, formuladas como un verdadero resumen de -
lo que se ha ejecutado ya con buen éxito en las difíciles investigaciones -
·científicas, se grabarán profundamente en el ánimo, como medios preciosos de 
que podemos echar· mano para superar las dificultades de método que, en nues

·tras ulteriores especulaciones teóricas o investigaciones prácticas, puedan
.. presentarse. 

Dos son únicamente los caminos que el entendimiento humano puede seguir 
en la investigación de la verdad; la inducción y la deducción. La primera,
partiendo de lo particular a lo general, o de lo menos a lo más general; !a
segunda, procediendo de lo general a lo particular, o de lo más a lo menos -
general, pero.siempre procurando ·pasrir en ambos casos de lo conocido a lo --

""desconocido, Y bien, uno y otro de estos dos caminos para llegar a la evi-
-a.encia, se han recorrido de una manera incesante durante el estudio que han-
- hecho ya los alumnos, desde las matemáticas hasta la zoología, según he pro-

curado hacer ver en las consideraciones que preceden, comenzando principal-
mente por la· deducción que es incuestionablemente el más fácil de entre los

.métodos de inferencia, del cual las matemáticas ofrecerán siempre la más - -
exacta y rigurosa aplicación, y concluyendo con la inducción que.es el cami
no de todos los descubrimientos, el venero único de donde el espíritu humano 
puede sacar verdades realmente nuevas y desconoCidas, Las dificultades de -
iimbos métodos y los medios accesorios, aunque de la más alta importancia, -
con que estas dificultades se han logrado vencer, tales como la observaci6n, 
la experimentac1ón, el uso de las hipótesis, el artificio de las clasifica-
ciones y .de las.nomenclaturas, etc., todo es ya én esta época conocido de -
los alumnos, y conocido precisamente en sus rr.,~s útiles y brillantes aplica-
ciones; de suerte que, cuando ven formuladas las difícil.es y complicadas re
glas de estos procedimientos los ejemplos científicos propios para ilustrar
las ·surgen espontáneamente en su espíritu, y la conveniencia y necesidad de
aquéllas se inculcan en él para siempre, 

Este curso práctico de lógica, que gradual y progresivamente han ido --
haciendo los alumnos al pasar de estudio de unas a otras ciencias, es la me
jor preparación que.pudieran tener para hacer con provecho el curso te6rico
y abstracto de 16gica, en el cual podrán ya discernir y apreciar debidamente 
el valor y las dificultades de cada uno de los procedimientos del método y -
de las cuestiones que a él se refieren, 
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En' el antiguo sistema, un curso de lógica se reducía a un estudio ele~ 
mental del procedimiento deductivo, con el cual no se lograba otra cosa que
conocer en abstracto las reglas del silogismo y el modo de sacar consecuen-
ciail de un conJunto dado de proposiciones universales, Para lograr en este
arte alguna práctica se emprendian de ordinario las más insulsas y anticien
tíficas disputas, con tal de que ellas pudiesen dar lugar a la formación de• 
.uiia serie más o menos proiongada de silogismos, lo cual no podía menos de -
pervertir el espíritu y el corazón de los jóvenes acostumbrándolos a gastar
su tiempo en cuestiones impertinentes, sostenidas con la más insigne mala fe, 
Por este motivo, y aun por los ejemplos que ordinariamente se escogen en los
tratados de lógica para enseñar lo que es silogismo, y los casos en que cum
ple con las reglas que la lógica le marca, .este poderoso instrumento de inf! 

· rencia y de rigurosa interpretación ha llegado poco a poco a desacreditarse• 
hasta el grado de que, muchos lo reputan como una vana traba, y como un ro-

:deo pueril que a nada conduce y que nada enseña. ¿Qué se puede aprender, en 
.~fecto, en silogismo como el siguiente, que vemos por ahí en los cursos de -
lógica: 11 Todo metal es cuerpo. Todo plomo es metal. Luego ¿todo plomo es -
cuerpo? 11 ¿Qué hay de nuevo en esa conclusión, ciue no fuese ya perfectamente 

.. conocida para al que había puesto o admitido la proposición mayor? Por el -
contrario, haciendo ver a los alumnos que todo él curso de matemáticas que -
han seguido, y la geometría muy particularmente, no es otra cosa que una se
rie de silogismos perfectamente ilados, y en virtud de los cuales se ha lle
gado a verdades realmente nuevas e inesperadas, desde luego se persuadirán -
de la importancia y de la utilidad de ese poderoso medio ci.e·deducción y de -
las condiciones a que debe satisfacer. 

.. P.ero hay otro inconveniente todavía más gravé en la colocación que anti
guamente se daba al estudio O.e la lógica, y es que éste tenía forzosame11te -

. que reducirse al simple estudio del raciocinio· deductivo, mi entras que la in
_ ducción,, que es la verdadera fuente de todos nuestros conocimientos reales, y 
de la .. cual tienen ciue partir hasta nuestras inferencias deductivas, se omitía 

.. en los cursos de lógica, o se hablaba de este procedimiento importantísimo c~ 
mo de una cosa insignificante y muy obvia, 

De aquí resultaba que cuando los educandos llegaban al estudio de las -
ciencias positivas y de ios fenómenos efectivos de la naturaleza (al de la -
física por ejemplo), y veían que ni una sola de las verdades fundamentales -

·de esta ciencia se han obtenido a fuerza de silogismos, como ellos debían n~ 
turalmente esperar, en virtud de lo que en ló(:ica se les había hecho creer;-

. qijando reconocían que las más importantes reg.is del silogismo se violan a -
. cada paso· en estas ciencias, y que, sin embargo, se llega en ellas a nuevas
y muy importantes verdades, toda la fe que hasta allí podrían haber tenido -

.. en cuanto se les había enseñado, debía. desaparecer casi totalmente, reducién 
dose de esta suerte la tarea de la enseñanza a U11 trabajo estéril y ·semejan: 
te al de las Dunaides. De dos o más particulares, se les había dicho, nunca 

.... se puede inferir una proposición universal; y, sin embargo, no hay una sola
.. Proposición universal en las ciencias que no tenga por fundamento único obser 
.vaciones singulares y, por lo mismo, proposiciones particulares. Si nosotros 
sabemos que los cuerpos tienden hacia el centro de la tierrai que los metales 

. son buenos conductores de la electricidad; que el oxígeno se combina con el -
hidrógeno para formar agua; que los mamíferos, aun cuando vivan en el agua -
tienen pulmones; si todas las verdades, en fin, de las ciencias, pueden y de-
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ben formularse en proposiciones universales, también es de todo punto cierto
que ninguna de ellas se ha inferido de otra proposición más universal por vía 
de deducción, sino que todas son generalizaciones inductivas, cuya única base 
son hechos particulares, A veces_, un sólo hecho es bastante en las cienoias
para formular una proposición universal; y la conclusión tiene siempre mayoJ!• 
extensión que las premisas, 

De esta manera los conocimientos que se ·iban adquiriendo después, se -·;
iban adquiriendo después, se iban poniendo en contradicción con los que se ~ 
habían adquirido antes, y el ~scepticismo y el desaliento se inculcaban en el 
ánimo de los jóvenes desde sus más tiernos aí'íos, 

·se l~s había enseñado a sacar consecuencias de las proposiciones univer
sales que se les daban; pero ni una sola palabra se les decía del modo con -
que esas mismas proposiciones universales podrían llegar a formularse ni so-
bre qué bases debían descansar, Sólo una autoridad divina o humana, pero en-· 
todo caso incontrovertiblé, podía legÍtimamente servir de base a la lógica d! 
ductiva, considerada bajo el punto de vista que se le podía dar, Y, en efec
to, así se practicaba siempre; las próposiciones universales no tenían, no P.2. 
dían tener, más prueba que una autoridad que no estaba sujeta a discusión, 

Desde luego comprenderá usted, supuestos estos antecedentes, la especie
de antipatía que el espíritu moderno, naturalmente propenso a desechar toda -
autoridad que no sea la de los hechos, debía sentir por esta lógica que a su
vez rechaza, como una consecuencia natural de sus principios, la autoridad de 
observancia, y que sólp puede servir para interpretar o conocer el valor de -
fórmÜlas o proposiciones tenidas ya por indudables, pero de ningún modo para
encontrar éstas. Desde luego se dará usted cuanta de esa especie de divorcio 
que por tanto tiempo ha existido entre los lógicos y los que cultivan las - -
ciencias naturales, pues mientras los primeros se aferran en no cultivar sino 
la pura deducción, los otros fundaban y perfeccionaban con sus investigacio-
nes y sus descubrimientos, la inducción; mientras los unos sólo querían inter 
preto.r.y, las más veces, sólo repetir en términos precisos las proposiciones:'.' 
ya conocidas, los otros iban en busca de proposiciones o verdades realmente -
nuevas. Los primeros daban por supuesto que nuestros antecesores lo habían -
sabido todo por revelación o intuición y que, nihil novum sub sole; los segun 
dos, -dejando a sus competidores en esa tarea de ardillas de revolver incesan: 
temente textos envejecidos, y aun con frecuencia simples máximas o reglas ge
nerales de conducta, se ocupaban en observar, en generalizar y en experimen-
tar,. para hacer progresar las ciencias y enriquecerlas con hechos o·v.erdades
generales en las que ni soñaron los antic~os, Asi se explicará usted el he-
cho, ·al parecer extraño, de que en ciertas.materias, los que por más lógicos
se tienen, llegan con una naturalidad que encanta, de silogismo en silogismo, 
a las consecuencias más extravagantes, consecuencias que ellos se creen since 
ramente obligados a admitir, pero que el buen sentido rechaza, Diariamente: 
encuentra usted en política y sobre todo en nateria de administración, ejem-
plos deplorables de estas aberrac~ones que no dependen de otra cosa sino de -
que tales personas no conocen más lógica que la del silogismo, y quieren in-
flexiblemente aplicarla a todo asunto, aun a aquellos en que menos cabida pue 
de tener, -

Esta clase de personas, a quienes el buen sentido público estigmatiza -
con el nombre de teóricos, son el fruto natural de la educación incompleta y-



viciosa que hasta aquí se ha dado, mientras que los hombres prácticos no sa-
lían de los colegios sino por excepción. El cultivo oportuno de las ciencias 
experimentales y de observación, familiarizándolos con la lógica.inductiva, -
los habría curado, o más bien, los habría preservado del desarrollo de esa ma 
nía de deducir indefinidamente consecuencias de ciertas máximas que podrán ~: 
ser muy buenas como reglas habituales de conducta, pero que no deben jamás -
aceptarse con ese carácter absoluto que el silogismo necesita dar a los axio
mas para que puedan servirle de punto de partida. Sólo por medio de ese con
junto de estudios convenientemente eslabonados, podrá hacerse la debida.conci 
liación entre la teoría y la práctica, entre lo abstracto y lo.concreto, -

El exceso opuesto, caracterizado por una tendencia irreflexiva, pero muy 
«omún, a dar a lo que se cree apoyado en la observación o la experimentación
un valor que no tiene; ese error en que incurren multitud de personas que se
tienen por prácticas y que afectan un desprecio sistemático de lo que ellas -
llaman teorías, en virtud del cual están prontas a admitir los mayores absur
dos, con tal que se les presenten apoyados con algunos hechos que parezcan fa 
vorables a su modo de ver,. sin examinar el valor de esos hechos, y sin.reíle: 
xionar ni comprender que no son los hechos mismos, sino la interpretación que 
a: ellos se da, la que es favorable a su opinión; esa exageración del valor -
real de la experiencia y de la observación, que es la base de todos los char
latanismos y la única explicación del ascendiente que _logran sobre no pocas· -
personas ciertos delirios modernos, tales como la homeopatí~ c el espiritis-• 
mo; esa tendencia pseudo práctica, en virtud de la cual ciertas personas - ~ 
creen haber satisfecho cumplidamente a las más fundadas qbjeciones contra una 
explicación inadmisible, cuando pueden decir: es un hecho, yo lo he visto, y
contra los hechos no hay argumento; esa especie de enfermedad mental cuyo sín 
toma predominante es un injustificable orgullo que nos conduce a erigirnos eñ 
jueces únicos de las cuestiones científicas que menos comprendemos; esa pro-~ 
pensión a querer decidir con una simple vista de ojos las más ~rduas dificul
tades de la ciencia; esa peligrosa ceguedad que nos inclina a acordar una ili 
mitada confianza a hechos mal observados y mucho más mal interpretados, cuyo: 
menor inconveniente es el de dejar, como dice Diderot, nuestra fe y nuestras
creencias a merced del primer saltimbanqui, sólo puede hallar un eficaz reme
dio en un conocimiento suficiente, a la vez práctico y teórico, de la legíti• 
ma inducci6n y de las condiciones indispensables de una buena experimenta- -
ci6n. El estudio de las ciencias que han sabido hacer el mejor y más fecundo 
uso de la experimentación, tales como la física, la química, la biología, etc, 
es el mejor, o más bien el único correctivo capaz de ir poco a poco extin- -
guiendo el abuso de la generalización inductiva, al mismo tiempo que, como •• 
acabo de decir a usted, se opondrá eficazmente al exagerado racionalismo de-
ductivo, 

La combinación de estos dos importantes métodos, o meJor, de estos dos -
procedimientos del método, ayudando con todos los artificios de que el enten
dimiento _humano puede echar mano para llegar al descubrimiento de la verdad y 
:para formular las concepciones que nuestras necesidades reales, tanto especu
lativas como prácticas exigen, es lo que debe constituir hoy un curso de lógi 
ca, Pero cuanto llevo expuesto hasta aquí, no puede dejar duda de que seme-: 
jante curso sólo nuede emprenderse con esperanza de éxito cuando la inteligen 
cia esté bien des~nvuelta y cuando se conozca ya prácticamente el uso de to-: 
dos ellos; es decir, al fin de los estudios preparatorios. 
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El argumento sofístico y superficial que alguna vez se ha querido hacer
valer contra esa mejora, y que se funda en que, dejar la 16gica para lo últi
mo equivale a decir que ella no es necesaria para las investigaciones que se
han debido.hacer con anterioridad, no puede ya subsistir un momento después -
de las explicaciones que he procurado dar a usted, de las cuales se desprende 
claramente que, lo único que se deja para lo último es la lógica abstracta -
considerada como arte y como ciencia especulativa, pero no la lógica práctica 
y concreta,.de la cual toda la serie sucesiva de conocimientos que se han ido 
i~culcando constituye un curso práctico y completo, 

La ideología y la psicología, no pudiendo ni debiendo ser otra cosa que
el estudio de las leyes a que están sujetas las más nobles y elevadas faculta 
des del hombre y también, por lo mismo, las más complicadas, no podían venir: 
sino después de los demás estuqios, la mayor parte de los cuales (co~o las l! 
y~s de la vida orgánica, por ejemplo) le sirven de base indispensable, o con
currentemente con la lógica, que no es en el fondo otra cosa, considerada co
mo ciencia, sino el estudio de las leyes a que está sujeto el espíritu humano 
en una de sus más importantes funciones, 

. Veamos ahora si las consideraciones puramente prácticas, y si el interés 
i~dividual de .los alumnos se opone a estas exigencias sociales y de método, o 
si por el contrario, el interés individual se pone de acuerdo con las necesi
dades' generales, viniendo así a demostrar la perfecta armonía que por fuerza
debe existir entre todas las verdaderas necesidades, 

El primer deseo que naturalmente debe tener todo el que trata de elegir
u~a carrera,. ya sea para sí, ya para las personas que de él dependan, será el 
de hacer la elección en conformidad con las inclinaciones y con la capacidad
de los interesados; pues de esa suerte el éxito se asegura de antemano y to-
das las dificultades se allanan por sí solas. Fara lograr este fin, que está 
enteramente de acuerdo con los verdaderos intereses de la sociedad, a la cual 
perjudican tanto esas profesiones adoptadas y ejercidas sin gusto y sin apti
tud, nada puede ser más eficaz ni más seguro que demorar la elección definitl 
~a de profesión, hasta el tiempo en que, en virtud de una eaad más avanzada y 
del conocimiento que se ha tomado durante los estudios preparatorios de todos 
los métodos y de todas las doctrinas que constituyen el vasto ca~po de la - -
ciencia, el alumno puede ya con perfecto conocimiento de causa y con maduro -
j!llcio, seguir el consejo de Horacio 1 de calcular con precisión lo que puedan 
y lo que rehusen aguantar los hombros. La conducta que hasta aquí se había -
seguido de hacer una elección tan dificil y trascendental, desde los primeros 
pasos que se daban en la carrera de los estudios, no podía menos que exponer
a· frecuentísimos errores y a decepciones lastimosas, obligando muchas veces a 
los alumnos a perder un tiempo precioso, y a retrogradar algunos años para tE_ 
mar el.hilo de los estudios preparatorios necesarios a otra carrera. Note us 
ted qué inconsecuencia tan palmaria: la doctrina de la predestinación divina: 
ha sido abandonada hace tiempo en teoría, por la inmensa mayoría de los teól.2_ 
gos, y en la práctica, por la I~lesia entera. ;\sa elección previa de los hom 
bres para tal o cual destino ha parecido, además de contradictoria a la justI 
cia y a la equidad divina, muy poco propia para garantizar el buen desempeño
de un cargo; así es que la Iglesia Católica, a pesar de sostener como un dog
ma la infalibilidad de su jefe. y que goza constantemente de la protección di 
recta de la divina inteligenciá, ha establecido como regla general e invaria: 
ble de todas sus provisiones y nombramientos, que éstos hayan de.hacerse siem 
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pre a posteriori, es decir, después que los candidatos han manifestado tener
las dotes indispensables para ello. Desde el Papa hasta el último tonsurado, 
están sometidos a esa garantía de acierto; solamente los padres de familia y
los defensores de estudios especiales y diferentes desde que comienzan, creen 
poder, y aun debiéramos decir, creen deber eximirse de esa precaución. Fia
dos en un Espíritu Santo particular, del que la Iglesia no hace mención, pre
destinan a sus hijos, y en general a los alumnos, a una carrera particular ~ 
sin apelación, y también sin conciencia, por no consultar sus aptitudes ni su 
voluntad muchas veces. Todos esos inconvenientes quedan obviados con hacer -
los estudios uniformes y completos para todos. 

Las razones que suelen alegarse para que los estudios preparatorios sean 
diversos para cada carrera, y limitados sólo a lo estrictamente indispensable 
para el ejercicio de cada profesión, no merecerían después de lo que ya he di 
cho a usted contestaci6n alguna, si no fuera porque, a fuerza de repetirlos : 
muchas personas que no han tenido tal vez ocasión de meditar lo bastante so-
bre estas materias, parecen haber llegado a adquirir cierta especie de valor
como moneda corriente; y si el empeño irracional que muchos padres y no pocos 
alumnos tienen de lograr con cuanta precipitación les sea posible un título -
profesional, aun con la plena conciencia de que no lo merecen, no dispusiese
ª todas estas personas y a otras muchas a su ejemplo, a sacrificar todo estu
dio que por algún tiempo pueda demorar el fin que se proponen. Este fin, aun 
que·enteramente personal, pues no es otro en el fondo sino el de proporcionar 
se, con el menor trabajo posible, una elevada posición social y los goces que 
ella procura, necesitaría ser siempre tomada en alguna consideración si tuvie 
ra algo de racional y de fundado, aun a su punto de vista mezquino y egoistaí 
pero·un maduro examen de la cuestión hace ver que, en el estado actual de la
socie.dad, y en el que bien pronto va a sucederle en virtud de la espontánea -
difusión de todos los conocimientos científicos en las clases todas de la so
ciedad, las personas que carezcan de ellos serán, por más que posean títulos
oficiales, se~aradas de toda posición un poco elevada y perderán la confianza 
pública, aun en lo más peculiar de su profesión; porque fácilmente se percibl 
rá en ellos, al través de sus actos más insignificantes, una falta de instru_!?. 
ci6ri y de preparaci6n mental, incompatible con el prestigio intelectual que • 
las carreras científicas necesitan tener por base para poder asegurar un r~-
sultado permanente, 

Si esto no 'era absolutamente necesario en épocas anteriores, y si por -• 
desgracia no lo' es aún en la época present_e; si to.davía hombres indignos de -
obtener la confianza pública en el ejercicio de ciertas profesiones, logran -
sorprender la credulidad hasta de personas de inteligencia cultivada; si tod! 
vía el más grosero charlatanismo suele hacerse lugar entre las altas clases -
sociales, esto depende precisamente de la incompleta educación que éstas reci 
bieron, l~ cual, siri haberlas puesto en verdadera aptitud para juzgar con re~ 
titud de ciertas aserciones y de ciertas promesas del charlatanismo, ha exal
tado sin embargo su orgullo lo bastante para creerse jueces competentes en -
áquellas materias sobre las que faltan hasta las nociones más elementales. -
El día,· sin embargo, está tal vez muy próximo y a esto va a contribuir muy PE. 
derosamente el actual sistema de estudi.os preparatorios, en que habiéndose -
pues~o ·la mayoría de la sociedad en aptitud de juzgar del valor real de - -
ciertos títulos puramente oficiales, y del verdadero grado de instrucción de
los que los llevan, todos los que por cualquier motivo los hayan obtenido iri
debidamente, o no adquirirán nunca ascendiente alguno, o lo perderán con suma 
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facilidad, y de uno u otro modo y¡,rán burladas sus vanas esperanzas. 

El interés bien ente11dido de todas estas personas está, por lo mismo, -
aun bajo este estrecho punto de vista, en perfecta armonía con el interés so
cial; ambos demandan, por parte de los que adoptan las carreras literarias, -
una sólida y completa instrucción, 

Exigir que· cada uno de los conocimientos que se adquieren en los estu--
dios preparatorios haya de servir, por lo que él mismo directamente vale, por 
todos, o al menos para la mayor parte de los actos propios del ejercicio de -
una profesión, y querer, por lo mismo, excluir todos aquellos que parecen no
rozarse.de una manera directa con cada una de ellas, es desconocer de una ma
nera· lamentable la profunda y perfecta sinergia que existe entre todos los r! 
mos··de las ciencias: creer que el resultado que se tenisa en una carrera lite
raria será siempre el· mismo, con tal que se posea una buena inteligencia, - -
cualquiera que sea, por otra parte, la preparación intelectual que se haya r~ 
cibido, es olvidar las leyes más eler:ientales a que todo movimiento está suje
to, y sostener que una resultante será siempre la misma, cualquiera que sean
las fuerzas que se agreguen o quiten al sistema de que procede. Cada uno de
los-.conocimientos que se adquieren, cada hecho real cuyo verdadero mecanismo
se comprende, es una nueva fuerza que se agrega al sistema complejo de nues-
tra .acti7idad mental, y una fuente inagotable de la que podrán surgir en el -
momento más inesperado las inspiraciones más felices, inspiraciones de que el 
mismo que las ha tenido se habría creído incapaz, si una previa preparación -
intelectual no lo hubiese conducido,. de.un modo insensible, pero seguro, a -
ese resultado, 

l1uchas personas ilustradas, y que han logrado elevarse con justicia y -
con aplauso a las primeras posicione·s sociales, podrán tal vez preguntarse: -
¿qué habrían podido aventajar, qué habrían hecho de máo si hubiesen recibido
una educación preparatoria más completa? !fo es fácil, sin duda, dar una res• 
puesta categórica y precisa a estas cuestiones, El modo con que cada inteli
gencia· vivifica y fecundizá las nociones que adquiere, varía con sus,peculia
res dotes y según la atmósfera de circunstancias y acontecimientos en medio -
de los cuales crece y se desarrolla; pero no sería, sin embargo, difícil señ~ 
larles lo que indudablemente no habrían hecho, las cosas que no habrían em- -
prendido, y que no son, sin duda, las que más les honran, si su educación fu;!! 
damental hubiese sido como debiera, 

Perdería yo, sin duda, y haría perder a usted un precioso tiempo que. - -
otras atenciones urgentes reclaman, si me dehriera aquí a pormenorizar en -
concreto, después de la demostración que en abstracto acabo de hacer, las ve~ 
tajas que cada profesión en particular puede sacar de 'lna de las nociones con 
que.un.cultivo suficiente de las ciencias físicas y naturales enriquecerá el 
espíritu de los que debai. Ajercer aquéllas. líuchos de ellos, como los aboga
dos; por ejemplo, comienzan ya a sentir espontáneamente los servicios que en
el ejercicio de la judicatura y en general de todo lo ~ue se refiere a las -
cuestiones médico-legales, sacarían de un conjunto de nociones elementales, -
pero sólidas y adecuadas de las verdades de la química·, y con mayor razón de
las funciones de los seres vivientes en general, y del hombre en particular, 
Ya comienz2.n a echar de ver con cúánta más precisión y probabilidad de buen-
éxi~o dispondrían sus procesos, desde las primeras actuaciones, y los lleva-
rían a feliz término si hubiesen tenido· sobre aquellas .. materias los conoci---
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mientos necesarios que en lo sucesivo, ·gracias a la uniformidad que la ley
vigente introduce en los estudios preparatorios, todos adquirirán debidamen 
t~ . . -

No hablaré a Usted tampoco de las ventajas que de estos estudios saca
rán los médicos, porque este punto no creo que esté sujeto ya a ninguna con 
tradicción; ni tampoco de las que son propias a la carrera de ingenieros, : 

.. ··porque éstas son también demasi:::.do obvias respecto de ciertos ramos, tales
como la química,· la física y las matemáticas; sólo diré a usted pues, que -
la botánica y la zoología, que podrían, a primera vista, parecer un poco e! 
trafias al ejercicio de su profesión, les sor., por el contrario, altamente -
útiles, consideradas en sí mismas (pues ya respecto del método que cada uno
emplea, y de las ventajas lógicas que cada uno proporciona, me he extendido 
bastante), no sólo para el estudio de los terrenos y de sus capas, y por -
consiguiente, de la elección de mate:-iales que puedan necesitar, sino tam-
bién porque teniendo la mayor parte de ellos necesidad de hacer frecuentes
y largas excursiones por todo el país, están espontáneamente destinados, ya 
sea en la medición y avalúo de los terrenos baldíos o de particulares, ya -
sea en el trazo y ejecución de los caminos, etc. , etc. , a estudiar con pro• 
vecho de ellos, de los propietarios y de ·la nación entera, la fauna y la ~-

. flora del país, cosa que hoy no pueden hacer todavía sino muy pocos de entre 
.. ellos·, por faita de una educación apropiada; falta que el Jünisterio de Fo

mento tiene continuas ocasiones de deplorar, y falta, sobre todo, a la que
es debido que inmensas riquezas de los tres reinos, y muy especialmente del 

·animal y vegetal, permanezcan ignoradas, y por lo mismo, perdidas para la -
riqueza pública; cosa que sólo difundiendo en lo posible el gusto de estas
ciencias entre los ingenieros puede remediarse, 

Dos palabras sobre la extraña anomalía que hasta aquí se había adopta-
· do en el conjunto de la instrucción pública; anomalía que se explica por la 

.. influencia poderosa de la rutina, p'ero que no ·por esto puede justificarse,

. :.Los abogados, o como largo tiempo se les ha llamado por antonomasia, los l! 
··· · trados, fueron por algún tiempo los más instruidos entre los hombres práct! 

cios, y por este motivo, prinero los magistrados y después los simples abog~ 
... dosi fueron absorbiendo poco a poco la dirección de los negocios públicos,

Y por consiguiente, la de la instrucción laica de la juventud, hasta el gr,!: 
do que, entre nosotros, se creyó cosa muy natural poner como apéndice forzE_ 
so del Hinisterio de Justicia, que exige para su desempeño la presencia de
un abogado, la dirección de la instrucción pública, ¡Como si todavía fuese 
una verdad inconcusa .¡ue todos los abogados, y sólo los abogados, son real
mente ·letrados, es decir, versados en todos los conocimientos científicos -
cuya dirección se les confía¡ ¡Como si hoy.fuese cierto, por el contrario, 
que haciendo justas y honrosísimas excepciones, la verdad es que en ninguna 

· profesión pueden hallarse personas, que poseye~do un título profesional., -
tengan, sin embargo, mayor dosis de ignorancia en el conjunto de conocimien 
tos científicos que fornan ~l orgullo de nuestra época, y que son el origeñ 
de la riqueza material y el bienestar social, y dignos, por lo mismo,, de fo 
mentarse y vulgarizarse¡ 

Yo estoy muy lejos de querer arrancar de manos de los abogados la di-
. rección de un ramo de la administración, que por sólo el.hecho de la denomi· 

nación de un fünistro, han venido a monopolizar; lo único que pretendo es.::.. 
hacer ver con cuánta ju1>ticia y con cuánto acierto, la ley vigente de ins:.-
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trucción pública ha procurado poner a est~ elevada clase de la sociedad, a la 
altura de su noble y trascendental misión, deteniendo oportunamente la progre 
siva decadencia en que visiblemente iba entrando, por su descuido irreflexivo 
en ponerse al nivel de la ciencia moderna; descuido que, como todos los de su 
género, se ha ido poco a poco transformando en una verdadera resistencia acti 
va,· que de conservadora que fué en su principio¡ ha pasado a ser esencialmen: 
te retrógrada y perturbadora. 

Si consideramos el caso, basknte frecuente, de todas aquellas persorias'
que por cualquier motivo se ven obligadas a interrumpir, o no llegan a comen
zar .sus estudios profesionales, desde luego s0 percibirá la inmensa diferen-
cia que existe entre el porvenir que les promete la actual educación prepara
toria, .y el que ag,;ardaba a los antiguos alumnos que sólo habían concluido su 
curso de filosofía. liientras estos últimos nólo podían anpirar a e:~t::ar de -
meritorios en una oficina, o entregarse al charlatanisno de tinterillos en -
los juzgados, o de curanderos en los pueblos, todo el inmenso horizonte de -
las artes industriales queda abierto para los primeros, porque todos los he-
chas científicos en que se fundan, les son ya conocidos. Cortar la carrera a 
un alumno, en el antiguo sistema, era, casi con toda seguridad, condenarlo a
llevar tma vida oscura y miserable; hoy, sólo será cambiar el rumbo de su ac
tividad, pero dejándole siempre abundantes medios de asegurarse un bienestar
independiente y de hacer honradrunente fortuna, 

. Por cualquier lado, pues, que examinemos la cuesti6n, ora sea bajo el -
punto de vista social, ora bajo el filosófico y de método, ora el práctico, y 
aun teniendo en cuenta tan sólo la conveniencia personal de cada uno de los -
alumnos, conveniencia que, por lo demás, debería siempre ceder ante el inte-
rés general, resulta, a mi ver, de la r.1anera más patente, que nadá había más
necesario ni més urgente en el momento en que se eA1Jidió el plan de estudio -
que ahora rige, como uniformar en lo posible la enseiíanza relativa a los estu 
dios preparatorios, y completarla al mismo tiem~o con todo aquello de que an: 
tes carecía y que la civilización y el progreso moderno reclanan tan abierta
mente. Para llenar esta necesidad el Einisterio de Justicia, a cuyo frente -
se encontraba el ilustr:.ido, recto y perseverante C. Antonio líartínez de Cas-
tro, expidió en 2 de diciembre de 1867, en virtud de las facultades de que en 
torices se hallaba investido el Ejecutivo, un plan de estudios, el más liberal 
y completo que hasta entonces se hubiera dado, en el cual se veían claramente 
dominar .las ideas de uniformidad y generalidad en el conjunto de los estudios 
preparatorios; pero en el que todavía se percibía la poderos:i. influencia de -
los hábitos contraídos, que obligaba a hacer ciertas concesiones a la idea d·e 
la di versa preparación e:cicida parn. cada un11 d~ las carreras que en aquella -
ley se consideraban. Poco tiempo después, el 24 de enero de 1868, se expidió 
por. el mismo Iiinisterio el reglamento que debía facilitar la ejecución de la
ley. En este r·eglamento se nota ya un avance vi si ble sobre ciertos puntos im 
porantes, tales como una mucho más amplia libertad de enseñanza, y una unifor 
mi dad de preparaci6n universal, tl'.n gr'1.nde como era compatible con la ley que 
se. iba a reglamentar, 

· La ejecución de este· reglamento y de la ley correspondiente hizo ver en
la práctica, que si era muy racional y muy conforme con los principios de la
ciencia y de la ló¡;ica la más com9leta igualdad en los estudios preparato- -
ríos, no lo era menos con las necesidades de orden y de disciplina en el esta 
blecimiento que.se fundó al efecto bajo el nombre de Escuela Preparatoria, : 
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Exigiéndose diversos estudios preparatorios para cada carrera, y quedando la 
elección de ésta, como indispensable, a merced de los alumnos, podían éstos
cambiar, al nenos cada alío, de resolución, a medida que se les fueran prese12 
tando algunas dificultades, principalmente relativas a exámenes; introducié~ 
.dose de esa suerte un desorden inevitable en el ré¡j'i.r.:en del establecimiento, 
y fomentándose al mismo tiempo la versatilidad ~ que todos somos naturalmen• 
te propensos, y que nos inclina más bien a eludir que a vencer una dificul-
tad. 

Por estos motivos, y porque la convicción relativa a la justicia de los 
fundamentos que militan en favor de la uniformidad, llegó a penetrar en el -
ánimo del c. !Iinistro que sucedió al que había. expedido la primera ley, así"' 
como había tambien penetrado en el de la mayoría de los ce. Diputados de - -
aquella época, quienes al principio pensaron en refornarla, o más bien, en -
derogar la ley, principalmente bajo este respecto, todos fueron poco a poco
:i;enunciando a esta idea, y en 13 de enero de 1869 el Gongreso de la Unión se 
limi~ó a dar un decreto, en el cual facultaba al Ejecutivo para hacer en la
ley de Instrucción Pública las reformas que la experiencia hubiera acredita
do ser necesarias; pero conservando siempre las bases fundamentales en que -
descansaba la primera, es decir, la libertad de ense~anza, la existencia de
escuelas especiales, e implicit.amente la uniformidad de estudios preparato-
rios, recomendando muy especialmente la popularización y la vulgarización de 
las ciencias matemáticas y naturales. Prueba inconcusa de la convicción que 
el Congreso tenía de la necesidad de que el cultivo de estas ciencias se ex
tendiese lo posible, como que de él· depende, en gran parte, el fomento de la 
riqueza nacional, y como que él es la necesaria condición de la uniformidad
preparatoria, . 

El. Ejecutivo expidió, en efecto, el 15 de mayo de 1868, haciendo uso de 
~as .facultades que había recibido, la Ley Orgánica de Instrucción Pública -
.que rige actualmente en .el Distrito Federal, 

.... El. sefíor i:ariscal, con un acierto que le honra, se penetró del espíritu 
que había presidido a la redacción de la ley anterior, y se propuso secundar 
~o •. En tal virtud, las modificaciones que introdujo consistieron principal: 
mente en incorporar en la ley ciertas prevenciones que no se encontraban, tal 
:vez, muy bien en un simple reglamento; en agregar algunos estudios importan
tes en las carreras profesionales y sobre todo, en unifornar todavía más el
conjunto de los estudios preparatorios. 

En esa ley y en el reglamento expedido e;, 9 de noviembre de 1869 por el 
ilustre ciudadano que actualmente tiene a su cargo la cartera de Justicia e
I.nstrucción Pública, se observa, es verdGd, todavía cierta distinción entre
los estudios preparatorios para cada carrera especial; pero esta distinción
es ya más aparente que real, y está tal vez destinada principalmente a faci
litar le.s investigaciones de los que deseando seguir una carrera determinada, 
quisiera saber los estudios que necesitan hacer antes de emprender los profe 
sionales, sobre todo si han hecho ya algunos cursos preriaratorios en los Es: 
tadcs o en cualquiera otra parte. Zn efecto, sólo respecto del estudio del• 
idioma latino, el cual se exige a todos menos a los ingenieros, se nota ya -
una diferencia de alguna importancia en los cursos que cada alumno debe se-
g.úr en la Escuela Preparatoria antes de pasar a la profesional, 



141, 

. ~sta distinción, que como usted comprende bien, yo habría deseado ver -
desaparecer, no es, sin embargo, tan trasce1.dental que pueda impedir los bu! 
nos resultad:os que la instrucción pública deile sacar de estas felices, pro-
gresivas y bien enpaminadas mejoras introducidas en la ·educación de la juven 
tud desde que la nación recobró su autonomía e independencia, los buenos fru 
tos que en la instrucción de los alumnos se han obtenido desde 1868, de los: 
cuales pueden dar a usted una idea los pro¡;ramas de exámenes que he entrega
do al c. licenciado Sánchez Solís, y de los que, sobre todo, son una irrecu
$able prueba los resultados de los exámenes, no sólo de los años pasados, -
pino también, y muy· especialmente, del presente, no dejan duda sobre la con
veniencia y oportunidad de las mejoras introducidas. 

liás de una vez se habían ensayado imporfantes refornas en la instrucción 
pública del país entero, o por lo menos del D:.strito Federal, según las facu_! 
tades de los l!inistros que las intentaban, y otras tantas se han estrellado -
contra las resistencias conservadoras o las tentativas retrógradas. Sólo en
asta vez importantísimas reformas han podido efectuarse y perfeccionarse poco 
.a .. poco, saliendo triunfantes de las resistencias de todo género con que han -
tenido que luchar, 

Si se examimm los ·moti vos de estas diferencias de resultados no creo -
que sea posible poner en duda que éstos son debidos a la oportunidad y madu-
rez de la reforma, así como también a que ésta no fué, al menos en lo más --
esencial, ni parcial, ni contradictoria, como lo habían sido otras, ni mucho
menos empírica, incoherente e indigesta como la que se había intentado plan~ 
tear en tiempo del llamado imperio, El completo desprestigio en que este úl
timo plan de estudios cayó luego que se puso en práctica, contrasta visible-
mente con el crédito que el actual ha ido ganando más y más, por los excelen
tes resultados que comenzó desde luego a producir, y que han ido aumentando -
de día en día. Estos resultados habrían sido mejores si hubiera sido posible 
que las personas afectas, bajo distintos pretextos, al statu quo, hubiesen P2. 
dido resignarse a esperar siquiera los primeros resultados de la reforma, an
t.es de combat'.rla o de procurar desprestigiarla sin estudiar ni sus fundamen
tos ni sus tendencias, Pero semejante esperanza hubiera sido ilusoria y aun
pueril de parte de los autores de la ley. Zllos no debieron jaoás esperar un 
resultado más satisfactorio, ni una conquista más rápida de la opinión públi
ca, que ·la que hasta hoy se ha lo¡¡r2.do, Era natural aguardar ·que por todas -
partes surgiesen dificultades en la ejecución de uno de los más trascendenta
les mejoram~entos que en la Instrucción Pública se hayan introducido hasta -
hoy, no sólo en nuestro país sino también en el extranjero; en efecto, estas
dificultades no han escaseado, ni por parte dé los alumnos, ni por parte de -
otras personas, que ya encubriendo mala fe, ya encubriendo miras retrógradas
º por lo menos mezquinas y personalísimas, han procurado poner trabas a su -
ejecución. Pero la prudencia y energía del Einisterio, secundado por·la jun
ta directiva de estu.dios y por todos los directores de los establecimientos,
se ha ido cada día sobreponiendo más y más a estas resistencias, :mas, sin
embargo, han logrado lo que ordinarianente logran todas las de su género: en
torpecer y demorar aleo el progreso, pero jamás impedirlo, 

Una de las maneras más eficaces con que estas maniobras retrógradas han
influido en detener la evolución progresiva de la reforma, ha sido haciendo -
cxeer a cada paso que el plan de estudios iba a ser derogado; que multitud de 
estudios que él exige quedarían de pronto suprimidos y que una retrogradación, 
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en fin, estaba próxima, De esta suerte, el entusiasmo de los alumnos recibía 
a :·cada paso .un golpe mortal, su celo por el estudio se entibiaba, cuando no -
se extinguía, y los esfuerzos de los profesores y directores debían escollar
por esa falta de la más indispensable de las cooperaciones. 

. ~in embargo, los hechos han hablado todavía tan alto en favor de la me-
jqra, que los espíritus imparciales y capaces se han ido poniendo del lado de 
l.os que defendemos su conveniencia, 3sta no podía nonos de contar a usted e_!! 
t~e sus adeptos, a pesar de que nadie podrá acusarle ni de imprudente nova--
dor1 ni de incauto imitador de lo que otros han hecho. Si usted como amigo -
sincero del progreso, intentara entrar francanente, bajo este respecto como -
bajo muchos otros, en las miras del Gobierno general, es porque está persuadi 
dq de su madurez y oportunidad, y por· consiguiente, de la conveniencia que -
·.ellas entraílan, 

Los opositores a estas ideas habían anunciado que ellas eran irrealiza-
_bles porque el cúmulo de materias que a los alumnos se exigían, principalmen
te en los estudios preparatorios, en el corto período de cinco años que la -
ley les consagró, no permitía que los alumnos pudiesen adq~irir en ellos sino 
una instrucción superficial e insuficiente; que por lo mismo semejante exigen 
·cia no podía dar otro resultado que el de sacar, a lo más, una generación de: 
eruditos a la v1oleta, que de todo hablasen sin conocer nada a fondo, 

.... '·· .. Este reproche, que sería terrible si fuese fundado; este tiro que sería

.. mort:ü si fuese asestado, cae, sin embargo, inerme delante de los hechos, J2; 
_niás, én ninguna época Íli en nin¡;ún establecir.iiento, se habían estudiado en -
nuestro país de una-manera tan completa, y mucho menos tan práctica, las cien 

:_cia~ físicas y naturales, como se ha hecho en la :lscuela Preparatoria durante 
los tres años que lleva de funcionar. Cada a]o se.introducen, bajo este res-

0pecto, mejoras importantes, a pesar de.las notorias escaseces del erario: el
~arácter positivo y de aplicación que se da a todos estos estudios, con lo -
cual se hace resaltar más la importancia y necesidad de los respectivos méto-

.. dos de cada uno de ellos, siempre.acaba por hacer brotar en los~alumnos el en 
.tusiasmo por el laboratorio, extendiéndose así cada día más el gusto por el: 
"estudio. dela naturaleza, en vez de la afición a insulsas y pueriles sutile-
. zas: que antes se despertaba en ellos, Las herborizaciones dominicales, el -
-examen y clasificación de animales de toda especie; los análisis químicos y -
)os experimentos de todo género 1 forman uno de los más importc.ntes elementos-
de adelanto, y aun de distracción, de 1os alumnos de esta :>scuela, 

. SJ la Escuela de J:edicina tuvo la honra éle inaugurar entre nosotros el -
cultivo de la historia natural, haciendo que se estableciesen en ella cursos
d~ estas materias, como necesaria preparación para las carreras de medicina y 
farmacia; si de su seno y del de la Escuela de Agricultura, que le siguió des 
~ués, ha salido esa pléyade de jóvenes naturalistas de cuyo entusiasmo e ins: 

.. trucci6n el país comienza ya: a sacar tanto provecho, la 3scuela Preparatoria

.. está destinada a completar la_obra, ya tan felizmente comenzada, y a general,!_ 
zar en todo el país y en todas las clases de la sociedad el gusto por los co
nocimientos útiles. 

Los estudios matemáticos se han hecho en este año, según han demostrado
.los exámenes, con un provecho superior al del año pasudo, el cual había sido
ya bastante notable, no s6io atendidas las circunstancias y las dificultades-
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bajo cuya influencia se ha marchado, sino de una manera general y comparado
con lo que antes se acostumbraba hacer. Bn este ramo se ha introducido res
p·ecto de los ingenieros, una import:onte mejora, con el objeto de hacer que -
su educación matemática sea más completa, en razón de la importancia directa 
que para su carrera tienen los conocimientos propios de esta ciencia, Esta
mejora consiste en disponer que durante los dos últimos aílos tengan los alum 
nos que se decidan por seguir esta carrera, academias bajo la dirección de : 
un profesor, en las cuale::; cultivarán los ramos más importantes y de mayor -
aplicación de esta ciencia, con lo cual se logrará que sus conocimientos en
este ramo sean completos, y superiores a cuanto se había hecho hasta ahora, 

Tan buenos resultados no han debido sorprender sino a los que no han po 
dido penetrarse de la importancia de las mejoras introducidas y de la facil'f 
dad que el orden adecuado en que se van sucediendo los cursos, tne forzosá
mente consico en virtud de la ayuda que unos van prestando a los que les si
guen; orden y sucesión lógica que, para decirlo de paso, forma un contraste• 
manifiesto· con esa olla podrida ciue se llamó Flan de Z:studios en tiempo tle -
la intervención, en el cual, como ya indiqué a usted, se encontraban desde -
el principio hacinadas todas las materias sin método ni discreción. S6lo la 
mala fe o la ligereza., han podido alguna vez confundir planes tan Ol.Juestos,
For lo demás, si el déseo hubiera sido formar de todos los alu.mnos otros tan 
tos especialistas en cada uno de los ramos que van a estudiar, la empresa-= 
hubiera sido irrev.lizable y poco menos que una locura. Iiás, afortunadamente, 
ni la ley ·se pudo proponer esto, ni ello es tampoco necesario; más aún, sem~ 
jante cosa, si fuese asequible, no sería ni siquiera útil, Lo que la socie
dad ha menester, es que no se consagre a las especialidades, sino la persona 
que, en virtud de sus disposiciones peculiares, tiene para ello una afición
decidida, Estimular éstas m~s allá de lo que exigen las r.ecesidades efecti
vas, sería ir derecho contra el ·objeto fundamental que la ley ha debido pro
ponerse respecto de ·las personas que cultivan los estudios; sería fomentar -
la dispersión, en vez de la solidaridad y armonía de todos los esfuerzos, -
que son 1as condiciones más seguras de la estabilidad y progreso social, 

Lo que la ley se propuso sin duda, fué poner a cada uno en aptitud de -
juzgar de sus propias y naturales disposiciones, para cultivar con más esme
ro las que resultasen más propias pa~a el servicio de la sociedad, y dar a -
·todos un fondo común de sólida instrucción, del cual pudiesen más tarde sa-
car sus ulteriores inspiraciones; fines que !:lUeden miÍs que suficientemente -
lograr con el tiempo que los alumnos dedican a cada ramo, vista la ayuda que 
·éstos se· prestan mutuamente y de que acabo de hacer a usted nérito, 

. He aquí cómo, con sólo metodizar lógicamente los diferentes estudios y
con dar a la ense'!anza del latín un carácter más práctico y mucho menos gra
matical, se ha transforr:ado en un hecho de fácil realización la paradoja de
dejar el mismo término de cinco aüos que antes se consagraba a los estudios
preparatorios y de lograr, sin embargo, que los alumnos adquieran una vasta
y sólida instrucción, 3mpleando parl'. la ense'!anza del latín un método seme
jante al que se usa respecto de las lenbuas vivas, se evita el inconveniente 
de abrumar a los alumnos con una infinidad de reglas aprendidas puramente de 
memoria; se logra que aprendan mejor y más fácilmente la lengua y se economi 
za un tiempo precioso, que pueden aprovechar adquiriendo otros conocimientos 
al mismo tiempo que el de la len¡;ua latina, 
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Con el arte de la gramática sucede como con el de la lógica; querer - -

aprender prir.iero las reglas y luego la práctica, es invertir el método natu
ral, es crearse artificialaente dificultades sin cuento y malgastar el tiem
po en formar pedantes en vez de hombres útiles. 

. Verdad es que, tratándose en el nuevo sisteaa de que los alumnos, duran 
ie su carrera, se instruyan realmente y edu.quen su espíritu; y no de que va: 
yan tan sólo matando el tiempo en los colegios y ga;1ando con sólo ello o con 
un poco de memoria en título profesional -como lo hacían no hace muchos años 
todos cuantos así lo deseaban, o cuantos por su incapacidad intelectual eran 
ineptos pura las carreras literarias-, no dejará de haber más de uno para -
quien esta necesidad de aprender sea un obst<'culo insuperable para la reali
z~ción de sus deseos, o más bien, porque así sucede de ordinario, para sati_!! 
facer los caprichos de sus mal aconsejadu» padres. Pero esto, lejos de ser
un inconveniente, vendrá a ser una ventaja más que se obtenga para la socie
dad con el nuevo plan adoptado. Porque así se logrará desde los primeros -
años, separar de las carreras literarias para las que no tienen disposición, 
muchos jóvenes que, consagrados a otra especie de labores, podrían prestar -
buenos e importantes servicios a la sociedad y proporcionarse ellos mismos -
medios honrosos de subsistencia, mientras que en una carrera literaria - - -
habrían sido, a lo más, parásitos gravosos al erario o una verdadera plaga -
de la humanidad, por la impericia, y la mayor parte de las veces la consi- -
guiente mala fe con que ejercerían su profesión, si es que por fin llegaban, 

·como sucede·con frecuencia, a obtener, a fuerza de debilidades y concesiones, 
iln:título inmerecido; o bien detenidos en la mitad de su carrera tendrían, -
por fin, que abandonarla después de haber malgastado un tiempo precioso, 

Respecto de aquellos que no por f~lta de capacidad sino de aplicación,
sean detenidos en su carrera, el efecto será diverso, pero no por eso menos
provechoso para el individuo y para la sociedad, La necesidad en que se les 
pone de aprender, y para ello de estudiar, y la convicción que llegarán a PE. 
seer, de que sólo a ese precio podrán obtener el título profesional que ambi:_ 
cionan, acabará por sobreponerse en ellos a sus hábitos de pereza y, obligán 
dolos a consagrarse al estudio, les proporcionará la· ventaja de corregir uno 
de los más funestos hábitos de la juventud; la ociosidad, 

Para esto, sólo se ha menester un rigor y una inflexibilidad en los - -
exámenes que no dejen caber en el ánimo de los alumnos la menor duda sobre -
que el único y se¡;uro medio de salir bien en un examen, es el de haber estu
diado y conocer bien la materia sobre la cual debe versar; mas no simplemen.:. 
te de memoria por medio de frases aprendidas r.ecánicamente, como solía hace;: 
se en .los colegios, y como se hace hóy todavía en las escuelas primarias res 
pecto de ciertos ramos, como la 5eografía y otros; sino obligándolos siempre 
a hacer· aplicaciones prácticas e i.mprovisadas de las doctrinas, y sobre to-
do, de los métodos que se les han inculcado, en todo el curso, 

Los exámenes·hechos de esta nanera y con este objeto, deben ser, en - -
cuanto fuere posible, prácticos, y así lo son en efecto en todos los ramos,
aun en los más abstractos y con mayor .. razón en los otros, porque se trata de 
saber si los alumnos se han asimilado la materia del curso, y no si han - -
aprendido de.memoria su autor para olvidarlo al mes siguiente, 

Esta severidad y este espíritu práctico, son los únicos qua pueden lle-
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gar a hacer de los exámenes un freno que impida el abuso de la libertad y - -
una verdadera garantía de la aptitud de los alumnos. 

Sobre este último punto nada tengo que decir a usted porque conozco ya -
sus buerias ideas, de las cuales tengo una prueba en el hecho de haberme pedi
do algunos profesores de esta Escuela para que fuesen a hacer los exámenes al 
Instituto de Toluca, y a poner a .la vista de los profesores y alumnos de 
aquel .estableciraiento la manera con que aquí se hacen los exámenes, así como
la garantía de imparcialidad y de justo rigor que, con el método que acostum
bramos seguir, se obtiene en todos los casos. Sin erabargo, si usted desea re 
fresqar sobre este punto la memoria de lo que ya hemos hablado, puede consul: 
tar el docÜmerito número 27 de la 1;emoria de Justicia, que con otro'motivo ya
he citado anteriormente, y en el cual hallará una explicación circunstancial
de este método y de sus ventajas. 

~l. harneo intelectual y moral, permítaae usted la expresión, que por el
conjunto confluente de todos estos medios se lograra hacer, pasando a todas -
las capacidades por una verdadera criba que señalará a cada una el lugar que
le corresponde, y que apartt:rá de las carreras literarias a todos los egois-
tas que buscan tan sólo en ellas sua goces personales, sin tener en cuenta, o 
más bien, sacrificando criminalmente los más sagrados intereses de la socie-
dad; esta especie de harneo, repito, seri sieapre una inapreciable ventaja --
del actual sistema, · 

La libertad de·ense~anza que, como una necesidad de la época y sobre to
do, como una consecuencia necesaria de un precepto constitucional, ha tenido
que sancionarse con la ley, ha sido una circunstancia que ha influído desfavE_ 
rablemente en el ánimo de los jóvenes, sobre todo en los dos priaeros años,·:.. 
Eñcontrándose repenti11amente con la libertad, que antes no tenían, de apren- · 
der, de las materias de los cursos en cualquiera parte, aun cuando no fuese '" 
en las clases que se dan en las escuelas, y estri.ndo seguros de ganar su.año .. 
con sólo manifestar suficientemente la instrucción en los exámenes, era natu
ral que de pronto abusasen de esta libertad con la esperanza de resarcir des
pués en su casa y a solas el tiempo que habían perdido, no asistiendo a las -
clases. En efecto, así sucedió con una parte de los alumnos externos (a los
internos siempre se les obliga a asistir a clase); pero el cuidado que la es
cuela se ha tomado de poner en conocimiento de los padres o tutores la falta
de los alumnos inscritos cuando éstas son algo frecuentes, y sobre todo, el -
mayor ries¡;o en los exámenes a que estas fé:.l tas dan lug~r, y el resultado de~ 
favorable que en ellos se obtiene fácilmente por este motivo, han sido un co
rrectivo eficaz para que estas faltas vayan disminuyendo gradualmente, y para 
que se vayan in}roducicn9,o en la juventud los nuevos hábitos que esta li ber-
·tad necesita para que pueda11 sacar de ella las vent'ajas que está destinada a
proporcionarles. Ya r.mchos alumnos han log1•cido, en efecto, en este año 1 apre 

"'surar el término de sus estudios, abarcando mucho mayor número de materias.: 
-del que la ley les exige para un año¡ y sufriendo, sin embargo, lucidos exáme 
- nea en todas ellas; ya la mayor parte han comenzado a asistir con puntualidad 

a las clases, persuadidos de las ventajas que esto les proporciona; ya muchos 
padres·de familia, que comprenden las obligaciones que este título trae consi 
go, han cooperado con sus esfuerzos, con su autoridad y con los demás medios: 
que están a su alcance, a secundar los fines d~ la' ley y los esfuerzos de los 
establecimientos. · 
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Todavía habrá, sin duda, algunos padres que, desconociendo sus deberes,
º dotados de poca energía.y perseverancia para decidirse a cumplir con ellos, 
obren como si el gobierno y los funcionarios públicos tuvieran obligación de
substituirse en su lugar en todo lo relativo a la formación del carácter y de 
la. moralidad de sus hijos; todavía habrá algunos, y no pocos por desgracia, -
que nada· encuentren mejor que abandonar a sus hijos a sus propias inspiracio
nes, así como a las que adquieran en las escuelas con los contactos de todo-
género·.·a que por· fuerza están sujetos, y después, cuando los malos resultados 
les hagan ver las· consecuencias de su negligancia, nada encuentren tampoco -
más natural, como encargar la corrección de sus hij,os a los empleados públi-
cos1 que jamás podrán tener, ni el interés, ni el prestigio, ni el poder suf.?:, 
cientes para convertirse así en padres de familia universales, mientras aque
llos que en su propio domicilio debieran llenar esta importante misi6n social 
y doméstica, pretenden eximirse de este trabajo, y también, aunque en vano, -
librarse de la responsabilidad que han contraido, 

Pero todos estos son inconvenientes que en el estado actual de la socie 
dad ningún plan de estudios puede salvar de pronto; que sólo una educación: 
mejor de los futuros padres de familia puede ir poco a poco extinguiendo; s2 
lo·las utopías de Fourier y de los falansterianos se han propuesto corregir
lo de raíz y desde· luego, suprimiendo en realidad los padres y las madres de 
familia para convertirlos tan sólo, en el riguroso sentido de la palabra, en 
verdaderos proletarios, Yo no sé si esta función puraoente animal, que en .. 
semejante estado de cosas se les asigna con respecto a la familia, podrá - -
agradar a algunos;' pero sí creo poder asegurar que la mayor parte rechazarán 
con disgusto semejante degradación de espíritu y de corazón, decidiéndose, -
por lo mismo, a cumplir con sus sagrados y gratos deberes. 

Los padres de la Compañía de Jesús, a quienes ya he tenido ocasión de -
citar a usted y a quienes habrá siempre que recordar r.uando se trate de ins• 
trucción pública, pretendieron también, aunque no al grado que los socialis
tas, nulificar a los padres de familia para procurarse el completo dominio -
sobre las conciencias. El mal éxito de su empresa es la mejor prueba de su'
irracionalidad; pero la influencia que ellos ejercieron sobre los ánimos no-
ha desaparecido todavía lo bastante para que todos los padres se persuadan -
de que pasó ya el tiempo y la oportunidad en que esto pudo, al menos, inten
tarse, y aun ofrecer, mediante ~a indiferencia punible de los padres, alguna 
apariencia de realización, · 

Otra dificultad se presenta también para que los grandiosos fines de la 
ley puedan tener su entero cumplimiento, Pero esta dificultad es, como mu-
chas de las que ya he mencionado a usted, del género de aquellas que, en vez 
de ser un reproche, se convierten en un elogio, porque suscitau y activan un 
importante perfeccionamiento intelectual y moral en los encargados de la no• 
ble misión del profesorado. Esta dificultac consiste en la necesidad que un 
plan tan bien coordinado y tan filosófico cerno el actual, sobre todo en lo -
relativo a estudios preparatorios, hace nacer de un conjunto de obras de te_! 
to adecuadas al efecto y redactadas con un mismo espíritu y bajo la influen
cia del genio y.de las verdaderas necesidades nacionales, en vez de servirse, 
como hasta aquí, de obras extranjeras superficiales muchas veces y casi sie_!!! 
pre incoherentes y contradictorias entre sí, y sobre todo, inspiradas por --
otro genio y otras necesidades sociales, · 
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La costumbre de servirse para todo de textos extranjeros, cuyo primer • 
efecto es el de matar 'en su ctma la actividad intelectual de los mexicªnos ,
o por lo menos, el de dirigirla por el camino de la superficialidad y por -
·consiguiente de la arbitrariedad y de la anarquía, comienza ya a desaparecer, 
notándose en todas las escuelas, y muy especialmente en la Preparatoria, un• 
empeño grande por parte de los profesores para redactar ellos mismos, de - -
·acuerdo con las necesidades de la instrucción, los libros de texto que deben 
servi en sus respectivos cursos, 

.. Esta mejora, que no será sin duda una de las menos importantes a que -

.~as leyes vigentes habrán dado origen, estaría ya casi terminada, si las CO.!!, 

tinnas alarmas difundidas de buena o mala fe ~or los ciegos partidarios de· 
la rutina o por los espíritus metafísicos o retrógrados, sobre la estabili-• 
dad de una mejor que es hoy un hecho consumado, no hubiese entibiado en los
profeso:r:es, como lo ha hecho con· frecuenc.ia en los alumnos, el ardor por un
trabajo que sólo puede emprenderse y continuarse con el tesón y el empeño·-
que él exige cuando se tiene la entera seguridad de llenar con esto una nece 
sidad de la Instrucción· Pública, pero de ninguna manera cuando ésta se ve_: 
~m.enazada de continuos e inmaturos cambios, Por más que yo esté persuadido
de que esos cambios radicales y retrógrados con que algunos sueñan son irrea 
lizables, porque todo retroceso es irrealizable, al menos como medida defin'i 
tiva, usted convendrá conmigo en que poner cada año y bajo cualquier pretex: 
to. a discusión y en problema la e;:istencia de una institución, por más bien
~editada y calculada que haya sido, no es el medio más a propósito para cer
ciorarse-de lo que ella es capaz de producir; ni mucho menos para fomentarla 
y hacerla progresar, 

llada he dicho a usted respecto de las ercuelas profesionales, en cuyos
estudios también se han introducido algunas mejoras de importancia, aunque a 
mi entender con un espíritu menos sintético y consecuente,. porque por ahora
no creo yo que usted tenga intención de establecer escuelas de este género,• 
que demandan una dotación de hombres capaces que dificilmente pueden reunir
se en.capitales de corta población y gastos cuantiosos, que serían innecesa
rios tratándose de una población tan vecina a la capital, y me llevaría es-
to, además, demasiado lejos, y prolongaría sin utilidad para usted esta car
ta que ya es tal vez demasiado larga, Por lo mismo, sólo diré a usted que,• 
aún bajo este respecto, las mejoras han sido siempre incuestionables, y que
ellas han servido para inocular nueva vida a esa clase de estudios y desper
tar en muchos de ellos.un· espíritu de regeneración y de adelanto de que esta 
ban muy lejos ·!)O )iace mucho, -

Casi sin mi ·voluntad, y procurando sólo hacer el ·análisis concienzudo • 
del espíritu que parece haber presidido a las últim&s leyes de Instrucción
Pública, he venido a hacer en realidad la apología de dj.chas leyes, Pero es 
ta apología no es en el caso sino una estricta justicia, 

No es culpa mía si por cualquier lado que se examine la materia se llega 
siempre a la misma conclusión: no es culpa mía si todos los legítimos intere
ses se ponen de acuerdo en pedir que los estudios preparatorios sean unifor-• 
mes para todos y sean al mismo tiempo completos; que ningún ramo de las cien
cias· fundamentales sea un misterio para aouellos·que se consagran a las carre 
ras literarias, mientras. llega la época en que para nadie sean ya un arcano:: 
no depende de mi tampoco el que este importante fin se trasparente en cada --
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Íina de las disposiciones de la ley y de su reglamento, 

¿Quiere decir esto, sin embargo, que yo las crea sin defec+.os y que ju! 
gue que no son ya capaces de mejoramiento alguno? liuy lejos está de esto mi 
pensamiento; yo creo, por el contrario, que estos perfeccionar.Jientn~ son po
sibles, más aún, que muchos de ellos serían convenientes desde luego; como,
por ejemplo, el hacer desaparecer la única distinción que actualmente queda
en los estudios preparatorios, y que, como ya he dicho a usted, es r.elativa
_al estudio del latín, el cual no se exige a los ingenieros so pretexto de -
que no les es útil. Este pretexto es sencillamente un error, Los ingenie-
ros, como dije a usted, están destinados a hacer el cultivo más práctico y -
provechoso para el país de la historia natural y muy especialmente de la bo
tánica; y bien,· por una anomalía singular, las obras de botánica y precisa-
mente las descripciones de las familias de los géneros y de las especies se
hacen, en esta ciencia, casi siempre en latín; y las mejores monografías, a• 
así como las más importantes y necesarias obras en esta materia se escriben
todavía hoy en ese idioma. Los ingenieros, por consiguiente, y sobre todo -
los topógrafos, ingenieros de caminos, ingenieros ge6grafos y aun de minas,• 
si quier.en corresponder a las esperanzas qu.e en ellos tiene fundada la na- -
ci6n, deben ponerse en aptitud de consultar esas obras, 

Otro perfeccionamiento que tal vez hubiera podido recibir la ley, o más 
bien, .su reglamentoo sería el de haber hecho que los estudios de. las mate- • 
rias principales fuesen real y rigurosamente sucesivos, en vez de hacerse, -
como hoy sucede para algunos, simultáneamente, Esta mejora se habría podido 
lograr con sólo hacer que los cursos no fuesen anuales, sino del número de -
meses que cada uno por su importancia y dificultad debiese exigir. De esta
suerte la escala progresiva de dificultades de método y de doctrinas por las 
que, como hemos visto, debe pasar sucesivamente el espíritu de los educandos, 
habría sido más gradual, Y.Por lo mismo, de mayor eficacia. Pero esto ha-· 
bría exigido un cambio total en los hábitos escolásticos; para los alumnos -
de fuera de la capital, habría equivalido a imposibilitarles durante el cur
so completo de los estudios preparatorios de volver a sus casas sin interrum 
pir sus· cursos. Estos y otros detalles puranente prácticos han debido sin: 
duda influir en que se conserve la división antigua en años escolares, Divi 
si611 que por lo demás no es incompatible con un orden de los estudios; bas-: 
tante regular para ,1ue se obtengan las ventajas principales, no estudiándose 
a la vez sino los ramos que exigen sen si bler.iente ios mismos estudios anterio 
res, y entre los que es menos indispensable k sucesión de tiempo para hacer 
los, En suma, todas las modificaciones que con el tiempo habrá sin duda ne: 
cesidad de ir haciendo, serán tan sólo perfeccionamientos de ejecución para
facilitar la realizaci6n del pensamiento fundaoental; pero éste y las dispo
s1ciones esenciales que son -indispensables condiciones para la existencia de 
aquél, y de las cuales.creo ya haber dicho a usted bastante, leberán siempre 
permanecer intactas, si se quiere sacar de ellas los frutos q~e están desti
nados a producir, 

De propósito no .he querido hasta ahora tocar un punto que se refiere di· 
r"Eictamente a esta escuela, y que, a primera vista, parece no tener relación
con el plan general ni con las miras eminentemente sociales que he procurado 
~iponer a ustedi pero que, bien ·examinado, es un compler.ento indispensable y 
~medio poderoso de facilitar y asegurar su realizaci6n, 
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Este punto es el relativo a investigar si debe haber una sola o varias
escuelas preparatorias; si esta clase de educación, .la cual, como he procur_!!: 
do demostrar a usted tiene necesidad de ser enteramente homogénea, ha de co!:_ 
fiarse a diversos cuerpos de profesores bajo distintos directores, o si por
el contrario, no sería más conveniente fiar la ejecución a un solo director, 
profundamente penetrado de las miras y tendencias de la ley, en uni6n de un
cuerpo .de profesores compacto y que, en virtud de los frecuentes contactos a 
que er servicio mismo de la escuela lo sujeta, podría llegar a tener, media,!! 
te la influencia de una acertadc. dirección, la perfecta homogeneidad de - -• 
ideas que tan necesaria es para poder sacar todas las ventajas ~ue en este -
período de la educación de la juventud debe obtenerse, 

Plantear la cuesti6n en estos términos, que son sin duda los verdaderos 
y los que más en armonía se encuentran con la ley cuyo análisis acabo de ha• 
cer, es resolverla sin necesidad de discusión. llo, no es posible que los -
gre:ndiosos fines sociales de la ley se realicen entregando su ejecución, en
lo relativo a estudios preparatorios, a dos o más corporaciones rivales y -
d.isí~bolas, que bien pronto acabarían por reproducir los odios irreconcilia
bles que se daban como primer alimento moral a los antiguos colegiales, des
de el dia.mismo en que entraban como alumnos de un colegio, Desde ese mismo 
día, en efecto, todos los alumnos de los otros colegios eran para él otros -
tantos enemigos con quienes era preciso mantener, so pena de ser reputado CE, 
mo mal.colegial, una guerra abierta y encarnizada, con hostilidades de todo-,.... .. 
genero, , 

Este germen fecundo de animosidades, esta ·atmósfera de odio y de divi-
sión en medio de la cual se educaban antes los' hombres públicos, no podía me 
nos de .. tener una influencia fatal para la pa3 y para la estabilidad de la so 
ciedad, -

Nada por lo mismo era más 16gico ni más indispensable corno la concentra 
ción de esta enseñan3a en un solo establecimiento, Y también debo agregar : 
que nada era más conveniente para los alumnos, aun bajo el punto de vista de 
su porvenir individual, Porque las nurnerosísirnas relaciones que contraen -
con todos los jóvenes que entran simultáneamente con ellos en la vida públi
ca y social, ejerciendo todas las profesiones y todos los cargos públicos, -
no podrán menos que serles de inmenso provecho, A su vez, los hombres públi 
cosque han menester valerse de todas las aptitudes para el buen see:vvicio: 
de la nación, tendrán en sus recuerdos de colegio una provisión inagotable -
de todas ellas, 

En cuanto a las dificultades que para el logro de estos fines, cuyas -· 
ventajas nadie puede negar, deben encontrarse en el crecido número de alum-• 
nos que deberán concurrir a un solo establecimiento, estas dificultades no -
son sino aparentes, Ellas no han podido existir sino en el primer momento -
de la instalación de un establecimiento de este género; y, cosa notable, es• 
tas dificultades debían principalmente nacer, como en.efecto nacieron, del -
mal mismo que la institución estaba destinada a curar, 

Las rivalidades de los antiguos colegios, enardecidas con la 1"usión que 
repentinaaente se hi3o de todos los alumnos en un solo, debió de pronto susci 
tar dificultades debidas a la anarquía intestina que semejante estado de co--

' sas acarreo, 
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Todo esto ha pasado felizr:Jente, y las dificultades quedan únicamente re
ducidas a ir atl!l1entando el número de profesores de cada ramo, en la propor· • 
ci6n que lo exija la población de los educandos, Este medio es a la vez sen
cillo y económico, porque él no exige más aumento en el presupuesto de gastos 
·que el de los sueldos de estos profesores, 

Otra influencia social de la más alta importancia que podrá sacarse de -
.esta fusión de todos los alumnos en una sola escuela, será la de borrar rápi• 
d.arnente toda distinción de razas y de orígenes entre los mexicanos educándo-

·1os a todos de una misma manera y en un mismo establecimiento, con lo cual se 
crearán lazos de fatetnidad íntima entre todos ellos y se promoverán nuevos -
enlaces de familias; único medio con que podrá1·, llegar a extinguirse las fu-
nestas divisiones.de razas, 

Hucho y muy bu.eno podría cualquier otro haber dicho a usted sobre tan in 
teresante como fecunda materia, pero la premura con que he tenido que escri-: 

·bir estos apuntes, distraído por otras ocupaciones urgentes, y más que todo,• 
·ia debilidad de mis fuerzas, me ha impedido llenar como hubiera deseado 'los -
-deseos de usted, Sin embargo, al hacer el análisis de la ley en lo .relativo
ª los estudios preparatorios, creo haber penetrado y puesto, en lo principal, 
ante los ojos de usted, el espíritu y las tendencias de las modificaciones iE, 
~roducidas harta hoy en este ramo, 

Deseando a usted el mejor éxito en la organización del Estado que·tan ~ 
ace~tada elección ha hecho, me repito de usted, como siempre, su afectísimo y 
·sinqero aniigo que lo aprecia y B. s. M, 

G. Earreda • 

.• , ·--··---------- ----·~--... ,,., "'" "."~_-J_,,-,.---_,., ,, 
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Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal 
2 de diciembre de 1867. · 

ESCUELA ·PREPARATORIA 

l. - Gramát.ica. 
2.- Latín. , 
3,- Griego, 
4,- Francés, 
5.- Inglés. 
6.- Alemán, 
7 ,- ltaliuno, 
8.- ¡,ri tmética. 
9.- Algebra, . 
10. - Geometr~a .. 

. 18.- Químic·a General, . 
19.- Elementos de Historia llatural, 
20,- Cronología, 
21.- Historia General, 
22.:. .'.istoria i!acional, 
23.~ Cosmografía, 
24.- Geografía Física y Política es-

. pecialmente de llérico, 
2°5,- Ideología, 

11,- Trigonometría Rectilinea, 
12,-. TrigonornetrÍ~ Esférica, 
13.- Geometría Analítica, 

26.- Gramática General, 
27, - Lógica. 
28.- neta.física. 
29,- Jioral, 

14.- Géomefría·Descriptiva, 
15.- Cálculo Infinitesimal, 
16.- l!ecánica Racional, 

30,- Literatura práctica, elocuencia 
y declamación, 

31.- Dibujo de figuras, de ornato, -
paisaje, lineal, 17.- Física Experimental, 

32.- Taquigrafía, 
· ... 33, - Paleografía, . 

34.- Teneduría de Libros, 

Reglamento de la Ley Oriánica de Instrucción Pública en.el 
Distrito Federal 

24 de 3nero ~e 1868, 
P R·E P A'R ATO RIA 

Farmacéuticos,. llédicos, Agricultores y Veterinarios. 

ler. Año. --
· · Aritmética, 

Algebra, 
Geometría, 
Gramática Española, 
Francés. 
Taquigrafía, 

3er. Año, 
Física.
Gedgraf:i'.a. 
2o, L::.tín. 
2o. Inglés, 

2o. Año . 
Trigonometría (por el método analíti~o); con-

cluyendo con nociones fundamGntales de -
Cálcul:o Infinitesimal, 

Cosmografía precedida de nociones fundamenta--
¡es .de Jlecánica Racional, · 

Raíeles Griegas• 
lo, Latín, 
lo, Inglés. 

40, Afio. 
Química. 
Ilistoria. 
Cronología, 
)o, Latín. 
lo, Alemán 
Teneduría de Libros 

5o. Afio, 
Historia natural. 
Lógica, 
Ideología, 
Gramática General, 
Litara tura. 
líoral. 
2o. Alemán. 

1 

1 

1 

l 
1 
1 
~ 
·~ 

~;~ 
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Abogados. 

ler. Año. 
Aritmética. 
Algebra. 
Geometría. • 
Gramática Española, 
Frc.ncés. 
Taquigrafía, 

3er. Año, 
Fí.sici:
aeografía, 
2o, Latín. 
2o. Inglés. 

2o, Año, 
Trigonometría (por el método analítico), con- -

cluyendo con nociones fundamentales de cál 
culo Infinitesimal, -

Cosmografía, precedida de nociones fundamenta--
. les de Iíecánica Racional, 

Raíces Griegas. 
lo: L<ltín, 
lo. Inglés, 

4o. Año. 
Química, 
Historia. 
Cronología, 
3o. Latín. 
Teneduría de Libros, 

5o. Año, 
Historia natural, 
Lógica, 
Ideología, 
!.ioral, 
Gramática General, 
Historia de la l!e~afísica. 
Li teraturil." -

Ingenieros, Arquitectos; :Ensayadores y Beneficiadores de I!etales •. 

ler. Año, 
Aritmética, 
Algabra, 
Geometría. 
Gramática Española, 
Francés. 
Taquigrafía, 

3er. Año. 
Física.-
Cronología e Historia. 
Literatura, · 
Teneduría de Libros. 
2o. Ingléll. 
lo, Alemán, 

.2o. Año, 
Trigonometría (por el método analítico), con- -
· cluyendo con nociones de cálculo infini te

simal, 
CosmoP.ra:fía, -precedida de nociones elementales 

nenecan1ca ttac1ona1 
Geografía, 
Raíces Griegas, 
lo. Inglés. 

4o. Año. 
Química, 
Historia i.Tatural, 
Lógica, · 
lioral1 

· Gramática General, 
2o. de Alemán, 

Todos los alumnos practica 
rán diariamente a las ho-: 
ras fijadas l~s prácticas
de Dibujo en todas sus ra
mas •. 
Ho existe el 5o. Año de es 
ta Preparaturia, -

Escuela de Jurisprudencia,· 

lér. Año. 
Derecho f!atural, 
lo, Derecho Romano, 

2o, Año, 
2o. Derecij~ Romano. 
lo, Dereoho Patrio • 

.. · 

3er. Año.· .. 
2o. Derecho Patrio, 
Derecho Eciesiástico, 



4o. Afio, 
Dereeho Constitucional 

y Administrativo, 
Derecho Internacional, 
Derecho Iiarít~mo; __ _ 

153. 

50, Año, 60. Año, 
Procedimientos Civiles. Procedimientos Criminales 
Principios de Legisla-- y Legislación Compara-

ción, da, 2 años en la Acade 
1 Año den la: Ac_aderaia - raia Teórico-Práctica. -
teórico-Práctica de De- 6 meses de práctica --
recho, con un abogado ó juez 
Práctica en el estudio- de civil, 

de un abogado ·ó en - 6 raeses de pJ'.áetica en un 
un juzgado civil, juzgado _general; 

·Escuela de lle di cina y Farmacia, 
. ilEDICOS, 

ler, Año. 
Anatomía Descriptiva. 
( curso completo ) 
Farmacia Galénica, 
( curso completo ), 

4o, Año, 
Patología General, 
(curso completo), 
Terapéutica, 
(curso completo)· ... 
Clínica'Exterra.· 

Farmacéuticos, 
ler, Año. 
Farmacta Te6rico~Prác.,. 

ti ca. '{curso comple 
to, -

Economía y Lefii.slaci6n 
Farmacéutica. (curso -

. completo}, 

2o, Año, 
Fisiología, 
(curso completo) 
Patología Externa, 
(curso completo) 
Anatomía General y To 

pografía. (curso: 
completo) 

· Clínica :Externa, 

50, Año. 

3er. Año, 
Patología Interna, 
(curso completo), 
Operaciones Vendajes y -

Aparatos. (curso com--
pleto) · 

Clínica Interna. 

Higiene Pública, 
(cu~so completo) 
Obstetricia, 

20. Año. 

( curs9 · L:ompleto) 
lfodicina Legal, 
(curso completo) 
Clínica Interna 

· Clínica de Obstetricia, 

· 3er. Año. ' 
Historia iTatur~l. de.Ias 

drogas simples: Cur 
so CO!llJ.lleto )' ~ 

Aná¡i'Sis q\}Ímico, · 
··La práctica· de que ha 
. bla la ley empezaba 

·· desde el último -
·año.de preparatoria, 
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---·- E--S C U E L A DE I N G E N I E R O S, 

In!¡eni eros de 1-linas, 
ler;. Año, 
Geometría. Analítica, 
Algebra Superior, 
Cálculo Infinitecimal, 
Geometría Descriptiva, 
Topografía, 
Dibujo Topográfico, 

4o. Año. 
· fünernlogía, 
Geología, . 
Paleontología;"· 
Pozo$ Artesianos, 

2o, v:Año, 
ílecánica y Analítica, 
Aplicadas, . 
Geodesia y Astronomía. 
Práctica, 
.Dibujo de !láquinas, 

3er. Año, 
Química Aplicada, 
Análisis Químico inclu-
yendo la docimasia, 
Botánica y Zoología 
Aplicada, 

En la escuel~ práctica cursarán los alumnos 
la Metalúrgica, el Laboreo de J.!inas y las Orde-
nanzas del ramo, Además de la práctica general
los estudio$ teóricos irán alternados en lo posi 
ble con ¡a práctica que de cada rana·dará ~n le: 
posible el profesor respectivo en tiempo y forma 
determinado·por el reglanento del colegio. 

Ensayadores y apartadores de !.!atales, ·· 

ler. Año, 2o. Año, 
Geometría Analítica, 
Algebra Superior, 
Cálculo Infinitesimal, 

Análisis químicos y J:íineralogía, 
Práctica Simultánea con Teoría, 

ler, Año 
Beneficiadores de l!eta¡es, 
ler, Año, 2o, Año, 
Geometría Analítica, llecánica Analítica 
Cálculo Infinitesimal, Aplicada, 
Geometría Descriptiva, Dibujo de !!áquinas. 

IngenierQs Uecánicos, 
ler. Año, · ·-- · , .. 
GeOmetría Analítica, 
Geometría Descriptiva;~ 

.... Algebr:i. Superior, 
·Cálculo Infinitesimal, 
Dibujo de Uáquinas, 

2o, Año, 
M~cánica y Analítica 
Aplicada, 
Di b~jo de l-!áquinas. 

3er, Afio. 
Análisis Químico y Mine 
raiogía, -
La práctica la harán en 
la escuelo. de los Inge
nieros de fünas, 

Práctica, · 
Durante la práctica cursa
rán: 
Establecimiento.de Motores, 
.Resistencia de J.!ateriales
de Construcción, 
Establecimiento y Estudio 
Comparativo de !láquinas, 



Ingenieros Civiles, 

ler, Año, 
CursoSuperior de ~fatemá 
ticas, Comprendiendo ia 

.. Geometría Analítica, Geó
metría Descriptiva, el : 
Algebra Superior y Cálcu 
lo Infinitesimal, -
Topogrufía, 
Hidraúlica, 
Teoría y Práctica del 
Dibujo Topográfico1 

4o. Año, 
Puente'S, Canales y Obras 
en fuertes, 
Composici6n e Historia -
de la Arquitectura, 

2o, .Año, 
Necánica y Analítica 
Aplicada, 
Conocimiento de ·~ate 
riales y terrenos pa 
ra obras, -
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3er, Afio, 
Necánica de las ConstrUE, 
cienes, 
Carpintería de Edificios. 
Caminos Comunes y de Hi~ 
rro, 
Composici6n. 

La práctica era alt~rnada con los estudios 
teóricos. Se hará una después de cada curso 
y otras complementarias, Se harán en las -
obras públicas y comisiones científicas dal
gobierno, as~ como en empresas de ferrocarr.!, 

· les. Duración según el Reglamento, 

Ingenieros ·Topógrafos o Hidromensores. 
ler.· Año, ' · 20, Año, En la práctica conocer. 
Curso Superior de Jlate- J.!ecánica, Ordenanzas de Tierras y A-· -
máticas,- ciomprendiendo: . Analítica, Aguas, Se hace con los es-
Geometría Analítica, Geodesia, tudios teóricos, 
Algebra Superior, Geome Elementos-de Astrono 
tría Descriptiva, y Cál mía práctica, -
culo Infinitesimal, - Dibujo Topográfico, 
Topografía, 
Hidraúlica. 

Geógrafos e Hidrógrafos, 
ler, Año, 
CursoSuperior de llate
raáticas, comprenQiendo: 
Geometría Analítica, Al 
gebra Superior y Cálculo 
Infinitesimal. · 
Topografía •. 
Teoría y.práctica del Di 
bujQ Topogr~fico, -

2o, Afio, 
l!ecánica y Anal~tica, 
Cálculo de P.robabiaidades, 
Aplicado a. las ciencias 
de observación, 
Geodesia, 
Di buje Topográfico y Geo·· 
gráfico, 

3er, Año, 
AstrOñoiiiía teórico 
práctica, 
Hidraúlica y Físi
ca del globo, 
Dibujo Geográfico, 

La práctica de la 
· · Astronomía se hará en el Ob 

servatorio Astronómico, Pii
diendo comenzar en el último 
año de estudios, conforme lo 
fijen los reglamentos, 
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ESCUELA DE B E L L A S A R T E S. 

Arquitectos, : 

Se harán en dos períodos de cuatro años cada uno. 
ler. PeríOdo, los cursos serán simultáneos con los de la Escuela Prepara
toria, 
2o. Perío~o, se·harán exclusivamente en la Escuela de Bellas Artes, 

ler, Año, 
Dibujo de Estampa, 
Di hijo de Ornato, 
Copiado de la Estampa, 

ler. Año. 
· GeOmetría Analítica 

Geometría Descrintiva, 
Algebra Superior: 
Cálculo Infinitesimal, 
Aplicación de la Geometría 
Descriptiva a las sombras, 
Perspectiva, · 
Historia 'Hatural, aplica
da a los materiales de -~ 
construcci6n, 
Copia de Estampa de los ~ 
lfonumentos de estilo Roma 
no, Griego, del Renacimien 
to y del Arte Griego de -
nuestros días, 

ler, Período, 

2o, Año. 
llibuJc)de Yeso, 
Dibujo de Ornato, 
(Composición) 

2o. Período. 

2o, Año. 
llecánica y Analítica 
aplicada a las cons
trucciones, 
Aplicación de la Geo 
metrí~ néscriptiva : 
al corte de piedras, 
Historia de las Be-
llas Artes, especial 
meute de.Arquitectura, 
Composición y combina¿ 
ción de las diversas: 
partes del edificio, 

w 3er. Año, 
· DibujOde los Ordenes 
clásicos, . 

3er. Año, 
Arte préctico de conE 
truir. 
Aplicación de la Geo
metría Descriptiva a 
la Carpintería. y a 
la Herrería. 
Estética de las Be- -
llas Artes, 
Arte de proyectos y -

·combinación de edifi
cios de todos géneros. 

·. 4~. Aifo, Arquitectos, 
COmposici6n de monumentos aislados, 
conmemorativos, triunfales, etc. 
Proyectos de restaurar, 
Concursos de proyectos arquitectónicos, 
Arquitectura Legal, 
Formaci6n de Presupuestos y Avaluos, 
Nociones de Topografía y Aplicación de 
los instrumentos topográficos, 
Práctica de la construcción en las obras, 



J.!aestros de Obras, 
ler, Año, . 
Aritmética, · 
Dibujo Geométrico, 
Copiado de la Estampa, 

2o. Año, 
Elementos de Geometría. 
Dibujo a mano libre. 
Dibujo ae contorno y ola 
ro obscuro, -
Copiado de la Estampa, 
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3er. Año, 
Construcción práctica 
comprendiendo: El co
nocimiento de materia 
les de construcción y 
formación de mezclas
Y morteros. 
Construcción de toda 
clase de masas, cim
bras, andamios, apare 
jos y máquinas é ins: 
trumentos empleados en 
construcción. 

ESCUELA DE ¡.¡U SI CA, 

ler, Año. 
Teoría-de la l!úsica, 
Solfeo, 

2o, Año, 
Solfeo:-
Estudio de los Instrumen 

3er, Año, 
Vocalización y Canto, 
Estudios de Instrumen 

Principio de todos los 
Instrument~s.· 

tos vocales y canto, prT.!!. tos, . 
cipalmente d~ armonía. Armonía te~ricci práct! 

·· 4o. Año, 
Vocalización y Canto, 
Estudio de los Instrumen 
tos, · 

. Pantomima y Declamación. 
Estudio de Trajee y. Cos
tumbres, ·. 

50, Año, 
·Vocalización y" Canto, 
~studio tle l~s Inst~ 
mento s. 
Historia de la !íúsica • 
Biografía de Hombres -
Célebres, 

ca. 

60, Año, 
Estudio de Instrúmentos, 
Composición e Instrumen 
tación. -
Anatomía, Fisiología e 
Higiene de los apara-
tos de la voz y.del -
oído. 

. Filosofía y estética -
··· de la música, 

ESCUELA D E A G R I C U L. T U R A 

Agricultores, 
ler. Afio, 
ler. Curso de Agricultu
ra en el que se inclui-
rá: la química aplicada, 
botánica aplicada, físi
ca .aplicada, . 
lfoteorología, 

2o, Año, 
20, Curso de Agricultu
ra, 
Zoología·aplicada, 
Contablidad agrícola, 

4o, Año, 
Práctica en una hacienda ue tierra.caliente: 

-~~------·~·· ~-------

3er. Año. 
Administración y Econo
mía Rurales, 
Sootecnia. 
Topografía, y geometría 
descriptiva aplicada al 
dibujo de máquinas y -
aparatos, 

1 
i 
1 ¡ 

~ 
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Úédico Veterinario. 
lér. Año. 
Anat9mía Descriptiva. 
FisioloGía· Comparada, 

4o. Año. 

2o. Año, 
Exterior de·los animales 
domésticos, 
Patología externa compa
rada, 
Clínica Externa compara
da, 
Operaciones (con el estu 
dio de la mariscaloría):-

3er. Año,. 
Patología Interna compa 
rada. -
Clínica interna compara 
da, -
Terapeútica, comparada, 

Patología.general precedida de elementos de Anatomía general, 
Obstetricia e Higiene, 

Para el estudio de la botánica, zoología, física y química aplicadas, se -
observará lo ,dispuesto para el estudio de los médicos. en la escuela de lle
dicina y Farmacia, 

ES""CUELA DE A" R TES y o F I e I o ·s. 

ler, Año 
Español, · 
lo, Francés •. 
Aritmética, 
Dibújo de .la Estam
p~, Ornato f lTatural,. 

2o. Año, 3er. Año. 
·· 2o. Francés. 2o:" Inglés. 
lo. Inglés. Física, 
Alge bra. nociones de !.!e-
Geometría. ' cánica. . 
Trigonometría •. Dibujo Lineal y 
llodelación. · ~ de l!áqitinas. 

·4o. Año', 
lfociOñe's de Química 
general aplicada. 
La Economía:e In-
venciones industria 
les. (3e enseñará
por los directores 
de los talleres), 

Los: talleres· y p~i~ti¡:{~i~ji'6io~ qu: s: :·stablecerán por ahora 
serán los. siguÚntes: · '·. ' ' ,.· . ' .:<' 

-· ::r 

. . . 'Ari: de 'cerá~ica{'A!ri~e;Í~ 'en:.:~~;ro·},porcelana, vidrio y esmal-
tes dorados, · •' · ;:.> ·: < : " :' :'\ :>: ' :,'/:" ·. < '.·. ·•• · · . . 

· Car;iri{~~&a~lfoada· a· 1á ábnstrucci~n· de Instrumentos de I!úsi-.. 
ca, a la Tonotecpia •y'.EJiariistería. · 

Cerrajería'eri todas. sus ramas • 

. . Torne;í~;'/ :. ,: · 
• 1" •• ,.., .,,..~ 

'·Botoné~i~'(me~aÍ~ hu~so etc,) 

'·J!Undicióri de metale.s !Jara dadornos y toda clase de_ vaciados, 

·Tenerí~ en todas sus ramas. 

Tintorería para pieles, textiles y plumas, 

Taller de objeto de goma el~stica en todas sus aplicaciones, 
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