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INTRODUCCION 

Gonocer las ratees histllricas de ma ciencia, es m hecho fundamental, -

que permite cimentar su desarroUo. Esta afinnaci6n parecerla obvia y 

fl'ecuentemente utilizada. Da la iq>resi6n de que esta idea es bien acep

tada. Sin sargo, en la realidad, existen personas que consideran que 

recurrir a la historia, es irrelevante y poco pdctico. QJe es tarea que 

no reditutla avances. Sin ellbargo, la historia existe -hecho indisa.ati

ble se quiera o no recurrir a ella. 

ltla ciencia eam> la psicologta Uni>ién tiene su historia. Diversos 8!!. 

tores han escrito su •')'·particular versi&l sobre ella. No todos CIQltci-:.

ben de igual forma la historia. Para algmos la unera ele abordar la hi!, 

toria es a travfs de hechos sipificatiws, a.>· las aportaCicnes que di

versos iridividi.ios han brindado en el transcurso del tieqx>;_ otros inter

pretan la historia por medio de la a~ci6n que hacen de autores en es-

.· cuelas y corrientes, ccin la intenci(ri de situar cronolCSg~caente los fen! 
menos psicol6gicos. L8 historia de la psicologfa o de cualquier otra ci!!l 

cia es una tarea cmplicada. Debems temar en ·cuenta que existen varias 
' ' 

versiones diferentes y ú contradictorias sobre un mi~ aconteciaiento, 

esto se puede coq>render porque el investigador se ve influenciado por la 

fpoca en que vive y por Jeterainadas condiciones. 

La historia de la JMicctoa'4 en M!xico, ha sido motivo de runerosos 

estudios entre los que poden>s citar: Gcnn4n Alvarez y Cols (Alvarez )" 

Ramtrez, 1979; Alvarez y Ramlrez, Alida y Russo, 1979; Alvarez, Raalrez 

RuSso, Soto Patiño y Arechiga, 1981; Alvarez, Ruben Ardila, 1968, 1969, 
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1971, 1976; Victor Colotla y Gallegos 1978~ Colotla y Rives, 1981; Col~ 

tla 1982; Colotla, Gallegos y Jurado, 1982) Robles, 1952; Dfaz Guerrero 

1966, 1974. 1976, 1977, 1980;Gallegos 1980, Gallegos y Colotla 1981; Jurado 

1982; Ptblina y Alvarez, 1980; Ayala y Ptb.lina, 1981; Alvarez y fit>lina l!Ef; 

ftblina 1981; Rives 1968, 1975; M>Uret y Rives, 1977; Rivera y Valderrama, 

1992; Rodríguez, 1971-1972; Rodríguez, Dlaz-Glenero, Al varez y Pércado", 

1980; Valderram.1 y Rivera, 1981, 1982, 1983; L~ y Patifto 1984. 

Para algtmos, los pocos escritos que existen sobre la historia de la 

psicologfa en PExi.co, se debe a la relativa juventud de ~sta. Y para -

otros, el problema radica en la fo111111Ci6n profesional, en la que nuestra 

atención sienq>re se nos dirigió hacia los conocimientos prácticos que tC!!_ 

drían alguna utilidad en el can.,o de trabajo. 

IAJrante nuestra estancia estllliantp en la Facultad de Psicologfa, -

difícil y re111>tRJ11ente escuchamos algt.ata cátedra que.nos hablará de la hi! 

.toria de la Psicolog1a en ~xico. Podems afirmar con seguridad que nu

chas generaciones de egresados de la Facultad, salieron de ella sin haber 

conocido su historia. 

ParticiJlannente, la historia de la P-6.i.c.ologl.4 Soc..iat en •ico, está 

afin por escribirse. Existen artículos aislados que no ofrecen continui

dad y direcci6n. Surge la necesidad pues, de que se realicen trabajos en 

este campo. 

~strointeres en la presente té-4.U., surgi6 al realizar el servicios~ 

cial en el Laboratorio de Psicologia Social, en donde participamos coi.> 

ayudantes en ma investigaci6n Hist6rica Docunental. Trab~jo que nos pe!. 

miti6 conocer y canprender la iptlOrtancia y dificultad que representa el 

realizar l.Dla investigación de este tipo. Conocer las raices hist6ricas 



de nuestra Universidad, de nuestra Facultad; conocer a los precursores de 

la Psicología en nuestro país, constituye una parte importante de la for

maci6n profesional de lDl psic6logo (por lo ioonos así debería ser). Este 

conocillliento jWlto con otros, pennite que el futuro psioologo tenga una 

visi6n m.1s crítica de la problem4tica de la psicolog{a y al misDD tiempo 

proyecte alg(in avance. 

Considerando lo anterior en la elaboraci6n de esta tésis, el tema se 

centra en conocer l.Dl episodio de la historia de la vida universitaria (y 

de la Psicología Social), inmerso en una ~a culminante de la historia 

de nuestro país (el porfiriato) y el ccmienzo de otra (la rewluci&l mex.!_ 

cana). 

Es necesario aclarar que el presente trabajo, es l.118 aportacim de lo 

que puede llegar a ser una historia de la Psicologb Social en M6xico. 

Por lo que nos concentraresoos a describir, ccm¡>render y canentar el pri

mer curso de Psicosociología James Mlrk Baldwin, 1910-1913 y su relaci6n 

con el contexto social y poU:tico del pats. 

Para realizar esta investigaci6n fue necesario recurrir a una metodo~ 

logia diferente a la comunnente utilizada en pasicologta. Tratfndose de 

hechos ocurridos en el pasado, la tarea consisti6 en buscar y revisar mi

nuciosamente fuentes primarias de consulta caro: archivos peri6dicos de 

la ~poca, ast cano fuentes seC\lldarias, libros, artículos y toda clase de 

publicaciones pcrtienentes, con la finalidad de concentrar y seleccicnar 

infomaci6n que m4s tarde archivaDJs en un banco de datos. 

Específicamente para este trabajo, se consultaron los archivos del 

. Centro de Estudios sobre la Ü'liversidad (C.E.S.U.) en donde tuvin>s acce

S\'.I a diversos fondos, principalmente el relat.ivo a la Escuela Nacional de 

.... ·'· 
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Altos Estudios (E.N.A.E.). Fueron consultados en la Hemeroteca Nacional 

siete peri6dicos capitalinos en el peri6<1o canprendido entre los aiíos -

1908-1913. El resto de la informaci6n ftlé cti>ierta por publicaciones (li

bros, arttculos folletos, boletines, etc.) que sobre este tema en partí'!!_ 

lar se han escrito. Esto nos penniti6 reconstruir hechos importantes de 

manera más objetiva. 

La presentación de los capítulos lleva una secuencia crónol6gica. P.n 

el capitulo primero, se esboza c6m:> era la vida social, poUtica e intel"f_ 

tual del porfiriato. 

En el capitulo II se hace una. resefta histdrica de los detalles de la 

fundaci6n de la un.ivw.i.dad en ~xico. En el capltulo III, se ofrece la 

descripci6n detallada de la clase de Psicosocioloafa de Baldwin. En el -

capttulo IV, considerams convenientemente incluir ma descripci6n de co

ioo influy6 la revoluci6n en el ambiente miversitário de la Epoca. Por 

Oltimo presentamos canentarios finales de nuestro.hallazgo. En el.anexo -

se incluyen datos biogr4ficos de los allllllOs de la clase de psicosociolo

gta y de algunos persanajes ill;>ortantes • 

• • ! 1' 



CAPITULO 1 

"EL PORFIRIATO# 
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(Apfru..o 1 

EL PORFlRlATO 

1 • 1 An.tecedmtu y GeneMU.dadu 

En un país conw!sionado por rebeliones desde 1810, victima de siste

máticas destrucciones y sa(íueos provocados por la ca6tica situaci&l econ6mi 
ca y politica, la estabilidad social constituta lll anhelo y al mim> tifJ!_ 

po tila condici&l para el desarrollo econfai.co de la burguesfa y los, terra

tenientes. Anhelo de estabilidad que proporcione garantías a la propiedad 

y a l& inversi6n, que propicie el enriquecimiento sin el sobresal to de· la 

revuelta y el atraco, condici&i necesaria sin la cual nin¡&i ¡obiemo · po

día eq>render obras de alcance nacional, ni proteger las iniciativas econ6m!, 

cos de las clases poseedoras. 

El gobierno fuerte apmt6 sus primeros pasos en la era juadsta. Sin 

ed>argo, alcanz6 .su m4xm. expresi6n con Díaz, cuando gobernadores y cani

sarios politicos se reele¡lan \ll8 y otra vez, y actuaban en form personal 

y llltori taria en su regi6n. Cuando el pacto federal mostr6 su incapacidad 

para ser viaente y fue sustituido en la pr4ctica por el centralin>1• 

El viejo anhelo de la "paz 11oelal.", que no se concebfa sin "' gobier

no fuerte, se fue edificando a costa de la instauracian de tna dictadura 

personal de corte militarista que manej6 segíin las circunstancias la 'conc!_ 

1.- t. Colaenaree y Colh: Cie.n aiio4 de LuchA.6 de cl44e en Mb..é.co, Editorial 
Quinto Sol. México, 1981, T.I, pp. 9-15. 
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liac16n y la re pres i6n. Conc1liaciOn con el cleTO, seJVicio a los -

hacendados y a la burguesia nacional y extranjera, represi6n a los diside!!. 

tes políticos y a las clases explotadas . 

. "La clase dominante durante el porfirismo estuvo integrada por los t~ 

rratenientes, los grandes industriales, comerciantes y banqueros mexicanos 

y a ellos se agregaron, con un estatuto especial, los inversionistas extr~ 

. jeros. Frente a la clase dolilinante se extendla en el msaico social del -

porfirismo los trabajadores urbanos asalariados, cada vez mlis numerosos a 

ioodida que se desarrollaban los negocios; los artesanos, cada vez m4s al'1'1.!, 

nados a consecuencia del miSDX> fenómeno; los c~sinos sin tierra, D11Chos 

de ellos expropiados violentamente, sanetidos por la fuerza del trabajo en 

· las haciendas y que devinieron, poco a poco, el elemento social m4s explo

sivo; y ma masa cada vez mAs numerosa de ·pequenos propietarios 'Nl'ales y 

urbanos al borde de la ruina y de intelectU11les que padecían la opresi6n y 

la falta de oportwtidades en las ciudades y que, tami6t con el tiempo, -

llegarían a ser verdaderos instigadores y dirigentes de la oposici6n al r! 

gimen porfirista y de la propia revoluci&l". ~ 

La centralizaci6n del poder aniquil6 al resto de las instituciones P.2 

Ut icas republicanas y se ccnvirti6 en una dictadura militar en la cual e! 

taba absolutamente personalizado. Parte fUndlllental de esta fonna de go

bierno· fueron las constantes reelecciones, f6m1la política de.\D\ sistema 

que buscando la piz 4oWzt pretendió perpetuarse; obvianmte el ca..,lemen

to de ~llo fue la oposici6n, o mls bien, la sistem4tica represi6n a cuaJ

quier intento oposicionista • 

. l.- .\, Córdoba: La ldeotogú. de t.a Re.uoluci6n Me.Ucana, Ed. Era, Mbico, 
19851 p. 18. 
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1. 2 V,úla Soc.iat "o"'1en y pJW9Jte.60". 

La imposición del oodelo capitalista en ~xico creó una serie de nec~ 

sidades: fuerza de trabajo, aCl.llllllaci6n de capital, penetraci6n de capital 

extranjero, etc. Si la burguesla quería mantenerse en el poder tenla que 

crear las condiciones para el desarrollo del sistema. 

La época de apogeo del positivism coincide con la consolidaci6n de 

la burguesia nacional. Qmsoli~ci6n producto de la refona que se u.;1e

mentaba para agilizar la entonces deteriorada ecormla mexicana. 

"El positiviSlll> se introduj6 en M6xico caro filosofía, ccm sistema 
1 

educativo y caoo arma poUtica". 

La adopci6n del positivismo caM> filosofía ociosa del Estado corres· 

ponde a cierta necesidades intelectuales y m>rales de la dicta&ara de Diaz. 

El pensamiento liberal era un instnnento de crhica al mis.o tiemp> que 

una construcci6n ut6pica y contenia principios explosivos. Prolongar su 

vigencia hubiera sido prolongar la anarquía. La época de paz necesitaba 

de ll18 filosofía del orden~ Los. intelectuales de la fpoca encontraron en 

el positivismo de Cante, con su ley de los tres estados, y m tarde, en 

Spencer y en el evolucioniSJllD Danriniano. El primitivo, abstncto y revo

lucionario principio de la igualdad de todos los hali>res deja de regir -

las conciencias, sustituido por la teoría de la lucha por la vida y la su

pervivencia del ús apto. El positivismo ofrece WUt JU!Va justificaci6n 

de las jerarquias sociales. Pero ya no son l3 sangre, ni la herencia, ni 

1.- Colmenares y Colbs, op.cit •• p. 69. 
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Dios, quielles explican las desigualdades, sino la ciencia. 1 

El positivismo degeneró en Wl arma ideol6gica reaccionaria que prego

nando apoyarse en las ciencias naturales, argulló la supervivencia del más 

apto para consumar sus fines de dominación. Porque si las masas proleta

rias carecían de posibilidades de adquirir elementos culturales indispen

sables a toda clase de dirigente, y si solo los "ei.e.nll&é-c.06" se hallaban 

en condiciones de lograrlo, su aptitud cultural era indiscutible y, por -

tanto, solo ellos, los mAs aptos, debían de regir la vida del país. 

El positivismo fue la doctrina sustentante del re¡imen que, si bien 

en Europa expresaba a la burguesla en. un miento dado de la historia, en 

México era solo el instnm:ento de que se servía un grupo minoritario para 

JIPl'ltenersem el poder, una carta que se mstraba incapaz de transformarse 

en una clase en el sentido estricto de la palabra.2 

"El porfirismo :idopta la filosofta positivista, no la engendra. Así, 

se encuentra en una situaci6n de dependencia m6s grave que los liberales y 

te6logos coloniales, p.¡es ni asune ante ella una posici6n crítica ni la 

abraza con entera fe .•• La sinl.alaci6n porfirista era particulannente gra

ve, pues al abra:ar el positivism se apropia de un sistema que hist6rica

mente no le correspondia. La clase latifundista no constituía el equiva

lente mexicano ni su tarea tenla relaci6n alguna con las ideas de su tm>de

lo. Las ideas dl' Spencer y Stuart Mili, reclaman com clim hist6rico el 

desarrollo de la ~ran industria, la denx>cracia burguesa y el libre ejercí-

1.- L. Zea: Ei pt'~tt.<v.úlllO en Mi!U:co. Nacimiento, Apogeo y Decadencia. Ed. 
F.C.E., M"'e.xico, 1981, p. 106. 

2.- Octavio Paz: Ei LabeJLittto de. ta Sole.d4d. Ed. F.c.E., Hbico, 1983, p. 
121. 
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cio de la actividad intelectual. Basada en la gran propiedad agrícola, el 

caciquismo y la ausencia de libertades dernocráticas, la dictadura de Díaz 

no podia hacer suyas esas ideas sin negarse a sí misma o sin desfigurarlas. 

El positivismo se convierte así en una superposici6n histórica bastante -

más peligrosa que todas · 1as anteriores, porque estaba fundada en tm equí~ 

co. Entre los terratenientes y sus ideas políticas y filos6f icas se levan

ta Wl invisible Dll'O de mala fe. El desarraigo del porfirismo procede de 

Wl equivoco. El disfraz positivista no estaba destinado a engafiar al ¡ue

blo, sino a ocultar la desnu~dez moral del régimen a sus mismos usufractlJ!. 

rios, Pues esas ideas no justifican las jerarquías ante los desheredados. 

La IUleva.filosofla no tenía nada que ofrecer a los pobres; su funci6n:con

sistía en justificar la conciencia de la burguesla europea". 1 

Hasta aqul hemos visto la influencia del positivismo en el ambiente -

social y polftico del porfiriato. En adelante describiremos ai4.l era su 

influencia en el &nbito acad&nico,. pmto que serli retanado en el capítulo 

u; 

La esruela preparatoria se consideraba base de todas las carreras li -

berales y la única que abarca la doctrina educacional de la época. Alr.::1 

~llter de tantas generaciones, que ocupaba un lugar dcs¡~ués de la enseiian:a 

l.- Ibid., pp. 118-119. 
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primaria y antes de la profesional o especial setnejante al bachillerato 

francés, y con un programa enciclop{jdico. 1 

Alfonso Reyes en su 11,xuado .i.nmed.útW", cancnta sobre sus profesores: 

" Porfirio Parra dis:ípulo directo de Barreda, memoria respetable en l!ll

chos sentidos, ya no es más que Wl repetidor de su tratado de 16gica ... El 

incanparable Justo Sierra, el mejor y mayor de todos, se había retirado 

ya de la cátedra para consagrarse a la direcci6n de la ensefianza. Lo ac'!, 

pañaban en esta labor Don Ezequiel A, Chávez, a quien en aquellos días no 

tuve la suerte de encontrar en el aula de Psicologla, ••• Miguel Sklltz, 

ge6grafo generoso, canenzaba a pagar triwto a los al\os, aunque conserva

ba su amenidad. Ya la tierra reclamaba los 11.aesos de Rafael Angel de la 

Peña... El latin y el griego, por exigencias del programa -desaparecían 

entre el cubileteo de raíces elementales, ·en las c:itedras de Díaz de Le6n 

y de aque 1 cordialisimo Francisco Rivas .•. 112 

De éste modo, hicieron de la. matemática la s1111a del saber lunano. Al 

lenguaje de los algoritmos sacrificaron poco a poco las lllnanidades. 

Cont 1neia recordando Alfonso Reyes: "los R1Jchachos de mi generaci6n -

éramos -dig:unos- desdeñosos. No creíamos en la mayoría de las cosas en 

que crei:m nuestros mayare~. Cierto que no tentamos ninguna simpatía por 

Bulnes y su libro "Et Velldade11.o Ju.ifli.e.z". Cierto que no penetrábamos bien 

los csbo:os de revaloración de alg(in crítico de 1U1estra historia ensayaba 

en la dtedra oficial, hasta. donde se nos consentía aquella átmosfera de -

pa..t .iugusta. Pero cancnzábmnos a sospechar que se nos había educado -in-

l.- A. Reyes, U1úveMi.dad PoUtica IJ Puebto. Editorial UNAM, 1967. p. 130. 

2.- tbi.I. • p. 134. 
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conscientemente- en una impostura. A veces, abdamos la Historia de Jus 

to Sierra, y nos asC111brábamos de leer, entre lineas, atisbos y sugestiones 

audaces, audacísimos para aquellos ti~s, y más en la pluna de un minis· 

tro. El positivismo mexicano se había convertido en rutina pedagógica y 

perdía cr&lito a ruestros ojos. t«ievos vientos nos llegaban de F.t.aropa, 5!!_ 

bfílllos que la matemática cl~sica vacilaba, y la física ya no se guardaba 

111.1)' bien de la metafísica. Lament4bamos la paulatina decadencia de las h.:!. 

manidades en ruestros programas de estudio, <blábanos de la ciencia de los 

maestros demasiado brillantes y oratcrios que habían educado a la innediata 

generaci&l anterior. Sorprendíanx>s los constantes flaqueos de cultura en . . 

los escritores modernistas que nos habían precedido, y los acad&nicos,más 

viejos no podfan ya contentamos. 

Nietzche nos aconsejaba la vida herolca, pero nos cerraba las fuentes 

de la cáridad. · ¡Y nuestros charlatanes habfan abusado tanto del t6pico de. 

la. regeneraci6n del indio! SabtllllOs que los autores de 111estra política 

-acaso con la ·mejor intenci6n- nos habían descastado un poco, temerosos 

de que el tacto de codos con el resto de la .Am6rica Espaftola nos pennitiera 

adivinar que mestro pequefto nmdo, de hecho aristocr4tico y IDlll4rquico, • 

apenas se mantenfa en Wl equilibrio inestable. O acaso temfan que la abso!. 

ci&l repentina de ruestro pasado -torvo de problemas provisionalmente el!!_ 

didos- nos arrojara de golpe al canino que pronto habdanos de llegar: el 

de la vida a sobresaltos, el de las conquistas por la improvizaci6n y has· 

ta la violencia, el de la discontiruidad en Sllll3 -Gnica manera de vida que 

nos reseivaba el porvenir, contra lo que Jubieran querido ruestros profe~ 

res evolucionistas y spencerianos11
•
1 

1.- lbid., pp. 145-146 •. 
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La Escuela Nacional Preparatoria no tenía por destino coooucir a la 

carrera y a los títulos, aunque fuera piente indispensable para los estu

dios profesionales, sino el preparar ciudadanos, gente apta para servir -

a la sociedad en los ordenes no profesionales. No obstante que los maes

tros daban a entender que el pais no necesitaba de profesionistas, sino de 

técnicos. Los all.lllllos de la preparatoria apenas concluian sus estudios y 

ya estaban prestos para inscribirse en las escuelas profesionales, sobre -

todo la Escuela Nacional de Jurisprudencia que era lo m4s ostensible, p.1es 

para lll.lchos abria las p.tertas de la transfonnaci6n social, ademb que los 

abogados tenbn bas.tante prestigio y reconocimiento por la opini&l p(iblica. 

Para otros las leyes eran lo mSs aproximado a las letras, no tentan -

refugio acadmaico. Se pensaba entre los al.llanos utilizar la profesi& pa-, 

ra colocarse en los cargos p<lblicos. Se pensaba sacar provecho a la carr~ 

ra sin preocuparse por estudiar la ciencia pira. ¿De qu6 servia la histo

ria yla literatura? 

"Creian los hanbres de entonces ser pdcticos; pretendtan que la his

toria y la literatura s6lo sirven para adornar met4foras o reminiscencias 

de los alegatos juddicos. Afinnaban que la poesia era una fol1118 atewada 

y deglutible de la locura, útil s6lo en la juventud a titulo de ejercicio 

y entrcnaniento, silabario de segundo grado o juego auxiliar de la mente 

cano los acertijos111 

Alfonso Reyes llama a la Escuela de Jurisptudencia, la escuela de los 

tribtmos, porque en áqucl tiempo los oradores eran nay respetados y no po-

1.- lbid •• p. 141. 
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cos al1.Ulll1os aspiraban a tal reconocimiento. Lo importante era ser buen -

orador no haciendo caso del contenido, es decir, hablar algo que se oyera 

bien y que deslumbrara a su auditorio. Aunque no se entendiera o fuera de 

poca importancia. Sin embargo, la Revoluci6n se encargó <2 deshacer aque

llos sueños estudiantiles, el giro que tano el país necesitaba de la acción 

y no de la palabrería. 

Al finalizar el siglo XIX la situaci6n acadllmica que predanina m las 

instituciones oficiales del país era la filosofía positivista. Encontrar 

la verdad, sin E111bargo, no satisface a las wevas generaciones la trayectQ_ 

ría política seguida en las últimas dEcadas. Existe tanbi6n una inquietud 

espiritual que el positivismo no puede disipar, se ve imposibilitado para 

responder a una serie de dudas que trata de explicar. 

El 1111biente que reinaba en todos los *ibitos era de inquietud, de in

certidunbre por W1 régimen caduco que no podría ya sobrevivir. · ft.alnes, W1 

cont"'11p(>r4neo de la crisis, lo expresa: 

"La paz reina en las calles y en las plazas, . 

pero no en las conciencias"1• 

La inquietud era tal, que hasta en las eswelas no pocos almnos re~ 

zaban lo existente, sintiendo la necesidad de canbio, mientras que las ge

neraciones anteriores se habían acostunbrado a la paz del régimen de Dfaz. 

Bajo el signo de Porfirio Dfaz, en aqi.éllos últimos tiempos, la histo

ria se detiene, el advenir hace un alto. Ya en el país no sucedta nada o 

nada parecía suceder, sobre el plano de deslizamiento de aquella 1\ltina SQ. 

l.- Alfonso Reyes: Utiive.Múlad Pclltica 1J Puebf.o. M&xico, UNAN 1967, p •. 127. 
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1C11U1e. 

Los científicos, dueños de las escuelas habían derivado hacia la teo-

ría de Spencer, cano otros positivistas, en otras tierras, derivaron hacia 

John Stuart Mil!. A pesar de ser Spencerianos, rnJcstros directores positi

vistas tenían miedo de la evoluci6n, de la tTansfonnación; la historia, es 

decir, la succsi6n de los hechos trascendentes para la.vida de los p.ieblos, 

parecía una cosa remota, algo ya acabado para siempre; la historia parecía 

Wla parte de la prehistoria. México era W\ pals maduro, no pasible de CaJ! 

bios, en equilibrio final, en estado de civilizad6n. M6xico era la paz, 

entendida cano especi~ de irmovilidad, la pal augusta. 1 

Sentíamos la opresi6n intelectual, junto con la. opresi6n politica y 

econánica de que ya se daba ruenta gran parte del pats, VeíélllOs que la f.!. 

losofia oficial era d911asiado sistenática, demasiado definitiva para no -

equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a todos los fil6sofos a quiénes 

el positivismo condenaba cano irditiles, desde Plat6n, que fue ruestro ma

yor maestro, hasta Kant )' Shopenhauer. Tanamos en serio (¡oh blasfania!) 

a Nictzche. Deswbrimos a Bergson, a Bootroux, a JélllCs, a Croce. y en la 

literatura no noscariinanos dentro de la Francia modeJna. Letamos a los 

griegos, que fueron nuestra pasi6n. Ensayarnos la literatura inglesa. Vo!. 

vimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta, a la literatura es

pruiola, que habia quedado relegada a las manos de los académicos de provi!!_ 

c.ia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de todo arte pcmp.iell.. 2 

.\si es cano en los .canienzos del siglo, empieza a destacarse en el 

1,- lb1dem., pp. 125-126. 

:.! • - !'edro llenríqucz Ureña: Un.iv~.idcad !f Educaci.6ri. México, UNAH 1969; p. 97• 
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Wllbiente cultural del país lDl grupo de j6venes que se rebela contra la opr! 

sidn filos6fica ejercida por el positiviSllX>. Esta es una generacidn inqui! 

ta, ávida de sabiduría, e :inspirada en sentimientos generosos. Se prepara 

a formar lDl grupo cultural que transfonnaría la intelectualidad mexicana. 

"A partir de 1906, se registran importantes transformaciones internas -

en el cuerpo aparentemente monoUtico de la rultura porfiriana. F.n enero de 

1906, Alfonso Cravioto y Luis Castillo Led6n Jd>lican en Savia tblema que 

continwa las líneas ftmdaioontales de la Revista ftblema y que en ese mism 

ano, presenta una exposici6n de j6venes pintores. 

Ponce de Le&, Francisco de la Torre, Diego Rivera, Geranio ~illo, el 

Dr. Atl (vuelto de Europa), encabeza la difusi6n del inpresionimm> y el de!' 

prestigio del arte pompivr.. En 1906, se in,~cian las reuniones de \ll grupo -

de intelectuales (Alfonso Reyes, Antonio caso, José Vasconcelos, Fedro · Henr_! 

quez Urefta) para leer a los clhicos". 1 

Estos j6venes intelectuales plgnaban también por una apertura cultural. 

La práctica intelectual de este grupo tenía el sentido de la renovacidn ha

cia las tUtU.S expresiones artísticas y corrientes ideolcSgicas de Europa~ -

Estos literatos y pensadores intentaban vineular la literatura (su práctica 

y enseftanza) con la academia.3 

Esa tendencia didáctica se había manifestado hacia 1907, con la idea de 

revivir la prktica de las conferencias, que habtan sido olvidadas en 

los dui>itos acad&nicos positivistas. En ese afto habían f1.lld8do 1.118 so-

l.- Honsivaís, Carlos: "Historia General de México", "'xico, SEPT/Colegio 
· de H~xico, T .4. p • .319. Notas sobre la cultura Mexicana en el siglo XX. 

2.- Hendquez Ureña Pedro: "Conferencias en la vida Intelectual de México!' 
en Obra crttica, México, Fce, p.611. 

3.-. Krauas "Caudillos CUlturales en la Revolución H€xicana" Hlxico, Siglo 
XXI, 1982, p. 47. 
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ciedad de conferencias y organizando una primera serie en w1 teatro públi-

co, para presentar temas relacionados con la vida de los escritores y ar

tistas desconocidos o desterrados de los planes de estudio vigentes. 1 

Este afán didático, la idea de integrar la enseftanza de las lllnanida

des a los planes de estudio de la preparatoria, habta tenido bastante acep_ 

tación entre los jt5venes intelectuales. La vocaci~n intelectual caracter!_ 

zada al principio por tma falta aparente de inquietudes y participaci& -

poU:tica. El clima plat6nico habfa llegado hasta los extrenos, por ejt111-

plo: en 1907, alguien (Manuel Caballero) decide resucitar con el deseo de 

atacar el modernismo -la Revista Azul de Mmuel Q.st6rrez Najera-. Los 

jóvenes intelectuales se mlignan "a ttOlllMe. de. la bande1ta de.l. aJLte. ti.bll.e.',2 •. 

Bandas de niísica, gritos, discursos y poesta en la Alaneda Central. 

Por primera vez -se enorgullecen Reyes- se vi6 desfilar a una juventud 

clamando por los fueros de la belleza, y disJJJesta si lubiera sido menes-

ter (joh santas locuras!) a defenderlas con los ¡Q\os... Por la noche en 

una velada, Urrueta nos prest6 sus mejores dardos y nos llamó ''buenos hi

jos de Grecia". La Revista Azul pudo continuar su suello inviolado. No -

nos dejélllos arrebatar la ensefta y la gente aprendi6 a respetamos113·• 

Esta lucha "poli. .t.01i 6ue1to1i de. la beUl.za'' es la primera manifestación 

pública en el porfirismo. 

En 1907 el arquitécto Jesús T. Ace\·edo, funda la sociedad de Conferen_ 

d:i::. El afio decisivo -o¡xmta Henríquez Ureña-: durante él acaoo de -

l.!es.lrareccr tcxlo resto de positivisno en el grupo central de la juventud ... 

l.- ilenrfqul!z Ureña, Pedro: "Conferencias", en Obra cdtica, PP• 171-174. 

2.- Hendqucz Ureña, Hax: "Hermano y Maestro", prGlogo a la Universidad y 
Educación, México. UNAM, 1969. pp.10-41. 

3.- Rryes, Alfonso: Op. cit. 1 p. H7. 
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el ai\o 1907, que vi6 el cambio decisivo de oricntaci6n filosófica, vi6 -

tambi~n la aparici6n, en el mismo grupo juvenil, de las grahles figuras 

hunanistas. Es el tienpo de los cen4culos, las conferencias y los dÍSC!!l" 

sos cano medio de ammicaci6n masiva". 1 

De las conferencias de 1907 pasaron a impartir otra serie, ya en el 

Conservatorio Nacional. La protecci6n y el im¡xllso econánico e intelectual 

de Justo Sierra, ministro de Instruccidn PGblica, desenpefto un papel illpo!. 

tante en el prestigio que ~iete el grupo; es e1 quien los i.Jlcita en 1908 

a incursimar por las tlltilllas manifestaciones del pensaniento europeo y -

los incorpora a las nuevas instituciones que fuOOa y reabre el atlo del Ce.!!, 

tenario: La Escuela de Altos Estudios y la Universidad Nacional. 2 

En 1908, ante los ataques del peri&lico conservaoáJ. ''El Pals" en CC11-

tra de la Preparatoria, se organiza una sesidn en JllelllOJ'ia de Gabino. Barre-

da, 

" ••. • se organiz6 'IDl acto teatral, Wl3 serie de discursos, y los dis

airsos resultarCI\ aGn sin habem6s.lo propuesto, algo C<l!fl la expresi&a de 

un 11.JeVO sentimiento polftico. Pue la primeraseftal potente de Wlll c:m;ie! 

cía· f&lica emancipada del rfgimen. -Los maestros positivistas que espe

raban una fiesta en su hooor, quedaron tan at6nitos cano la gallina cpe 

cri6 los patos, y decidbnos devolverles el dinero con que habtan cantribu! 

do al alquiler de la sala. El peri6dico del r~iMn no pido ocultar su " 

sorpresa ante aquellos nietos descarriados del positivismo, que sin anb.1r-

. go, coofesaban su solidaridad con la obra de Barreda. 
3 

l.~. Monsivafa, Carlos: Op.c.it. p. 319. 

2.- Krauze, Enrique: Op. C.U. P• 48. 

J.- Reyes, Alfonso: P46ado lr111edia.to, 
' Re.e .• , 1966. pp. 199-216. 

-·, ,-

en Obras Completas, T. XII, México. 
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En 1909, ciclo de conferencias de Antonio Caso sobre la filosofta po

sitivista. El 28 de octubre de 1909 se funda el Ateneo de la juventud. -

Uno de los primeros actos piblicos de la ooeva institucioo es :impartir -

una serie de conferencias, durante las fiestas del centenario, con la pr! 

sencia, de algunos "cientliicos" y ministros del gabinete. En una de • 

ellas, Jos~ Vasconcelos Jllede :imp.agnar brillantemente la filosofía positi 

vista, sin teñor a represalia alguna. QlaOOo la revoluci&i Jlllderista se 

inicia, el AtenL'<> apenas canenzaba su labor. El propio Pablo Macedo cos

tea la lujosa edici6n de esas conferencias del centenerio. 1 

Enrique .. Krauzé d4aienta exacta de los canponentes del Ate~:. su pobl! 

ci6n lleg6:a ser de cerca de 100 miembros, poetas en su gran mayoda 32\, 

pintores 16\, arquitectos y 1111Sic6logos S\ contaba cm escasos ensayistas 

(3), pocos filos6fos (Z), y apenas Un especialista en c:uestiClles agrarias 

". 2 

Se re\Dlbn estos intelectuales quincenalmente en l~ aulas de la bi

blioteca preparatoriana y en algunas casas partiailares, a disertar ~ -

distintos puntos de. vista. A estas conferencias asistlan hanbres ilustres 

en la vida literaria, artistica y polttica de Ml!xico, entre los que pode

mos nanbrar: 

Al maestro Antonio Caso, Jo~ Vasconcelos, Alfonso Reyes, y Don Pedro 
. . 

Henrlquez Urei\a; posteriomente se les unieron el maestro Julio Torri, Al-

fonso Cravioto, Manuel de la Parra, Nemesio Garcta Naranjo, Ricardo Flores 

Robledo, Rafael L6pez M:irttn, Luis Gu1Jnán, &Nardo Colfn, carios Gonz4lez 

Pei\a, el tribuno JesOs Urreta, el poeta wis G. Urbina, Roberto Arguelles 

1.- Hcrn&ndez Luna, Juan: t.u Cott6e.JLenc..c'.M de1. Ateneo de. la Juve.tttud. H&xf. 
co, UNAM, 196:?. 

2.;. Krausse, Enrique, Op. cit. p. 48. · 
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Bringas, r.b. Enriqueta C. de Pereyra, Alberto Pant, Alfonso Pruneda, fn

rique Q>nzález Marttnez,. Abel C. Salazar y otros. 1 

r. s Loa lnte.te.ctualu. 

Es de S\lllil iq>ortanéia situar a los intelectuales debidmiente para -

averiguar los orlgenes de sus pensaaientos. Recordemos que la generaci&l 

del Centenario, ccm> asl se le 11-6, a la últile d6cada del porfiriato, 

destac6 en el ani>iente cu1 tural de manera illp>rtante, y aCn en iuestros 

ellas, sm recordados constan~te en el llllbiente universitario. 

''Generalmnte se puede entender que los intelectuales son penonas -

educadas, es decir, son perscnas que poseen y cmtimwte hacen uso de 

una educaci&l :avanzada y niveles relativamente altos de 16gica y juicio 

critico, p¡eden sostener ma conversaci6n tfcnica o ideol6gica; todo ello 

adquirido por una instn.iccifln \ldversitaria, por wi entrenamiento profe

simal y por aut<*llcaci6n. Entre los intelectuales de M&xico se han en
contrado profesicnistas, persmal. universitario, sacerdotes, altos t"1cio 

. . -
narios artistas ·escritores, fi16sofos y algwios peri6distas". 2 

Cabe aclarar que los intelectuales. prorienen de distintas clases so

ciales, tanto en recursos cc:m> en posicifln social. Sin ellbaqo, su educ! 

ci&, mls que su posici6n econ&nica o social, los unifica dentro de un -

grupo. 

La aparici6n de los cientificos cc:m> fuerza intelectual predominante, 

1.- Gon1ilez c&rdenaa, : lo4 Citn Año6 de ta f4cue.t'.4 Nac.io"4l P~ept't4tc
w. Mi&xico, Ed •. PorrGa, 1972. pág. 38-84. 

2.- Cockeroft, Jaea D.: P.\e.cu.Uo1tu .tnttteerualu de la ~e.votuc.i6n ~k\.i
cana. "'xico, Editorial Si1lo XXI, 9a. Edici3n, 1984. p.8. 
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a finales del siglo XIX, coincidi~ con el ~nto de la tasa de industl'i! 

lizaci6n de México. 

En 1892, el distinguido liberal Justo Sierra, se unj6 a Rosendo Pine

da, Miguel S. r.bcedo, Joaqutn D. Casasus, Hanuel Romero Rubio Y' Jose Yves 

Limantour, entre otros para fundar la Uni6n Liberal, 111!$ tarde conocida -

como Partido Científico, el cual proclamalla como llnea maestra de su poll· 

tica el lema positivista "orden y progreso". Por aedios honrados o sucios 

JllJchos cientificos se volviert11 ostenciblemente Ticos. 1 

Los ciendf icos eran un grupo selecto de intelectuales, profesionales 

y hanbres de negocios, que c~rtlan lá filosofta de los positivistas so-. . 
bre el dandniSIOO social expresados en las obras de Cante y Spencer y qui! 

nes lograron influir en las instituciones educativas de M!xico y, sobre t!!_ 

do, en la politica nacional. 

Il.lrante las dos·dEcadas siguientes los cient~ficos desa1'1'0llaron Jll)llO~ 

polio de la polttica, de laeconomfa y del poder acbinistrativo, que caus6 

considerable resentimiento entre aquellos intelectuales que estaban fuera 

del orden estableeido. 

''Los independientes, como se llamaban a st miSJIX)s los intelectuales -

de fuera,. encontraron dificultad para avanzar dentro del sistema. Les fu6 

dificil alcanzar promociones o adquirir ~leos en lugares deseados con la 

paga satisfactoria. Tcntan que trabajar.JllJC:has horas y con frecuencia en 

nW; de Wl cmpl09 para poder mantenerse. f.n ocasiones, los independientes 

encontraron que había mucha c~tencia por alcanzar algunos ~stos en el 

gobic1110. Fn otros casos, se volvieron sobre si mismos y se dedicaban a 

1.- lh i<l. pi!l· 5f.. 
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de la república.'.' Por lo tanto, adverUa, "la clase media intelectual", 

cuando se enfrente con el "hambre llalllriio a las puertas", con los salarios 

reducidos, con la carencia de vestido, con el indecente alojamiento y con -

el pan caro y la carne mala y cara, "ser4 revolucionario": " ••• el prole

tariado intelectual iniciad su defensa". Palavicini proporcionaba 1111-· 

chos ejemplos de c&oo se desarrollaba "la pobreza de la clase llW3dia en la 

medida en la que la inflaci&i se adelantaba a la capacidad de consumo•.•.1 

''Una fuerte tensi6n mis se creO en la clase iaedia debido a las frus

traciones sufridas cm respecto al nivel social. Por una parte, a los in

dividuos que progresaban eccn&nicamente se les negaba la posici&l m4s al

ta que crefan merecer.en parte por los altos costos de.esa posiciert social 

y de sus sfni>olos asociados: ropa y calidas u.>ortadas, ecUcaci&l france· 

sa, residencia en Pads, vacaciones en Europa y casas en la ciudad y en -

el campo •. Ademis, los mieabros de la clase alta, estaban interesados en 

conservar las costunt>res. arist6cratas, no en aq>liar los lfJlites sociales 

para incluir gente de clase por debajo de ellos. Es verdad que el dinero 

a6n poclla, con> en l~ tienp>s de la colonia, canprar status, y esto fUe 

lo·que hicieron los nuevos industriales y canerciantes de mSs éx~to, con 

lo que ingresaron en la alta burguesta. Sin embargo, la uyoda de la el! 

se media no podia disponer de los recursos econ&nicos necesarios para al

canzar el alto nivel de status prevaleciente durante el porfiriSlllO". 2 

"Por otra parte, los profesionistas tradicionalmente .rP.spetados, hon

rados y de un amplio poder poUtico, sobre toJo los abogados, sufrieron • 

1.- S.E.P./Colegio de !f"exico (ed.): HiatolLi.4 GeneMl de Méx.é.co. ~xico, -
1981, p. 4S, 

. . 

2.- Krauze, Enrique: l'amütlo6 cuUultalu de. l4 lte.votuc.é.6n 111u.C:cana. Ed. 
SiglO XXI. México, la. 1981, la. Edici8n p.· 52. 
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dedica". a escribir o a expresar sus ideas acerca del necesario cambio -

del sistema que los oprwa. Con fJecuencia, buscaban nueV8s tribunas en 

las cuales expresar sus deswnencias. Algunos comenzaron cm el petladls::. 

llK>, que los lanz6 frecuentemente hacia la oratorio Poblica y· la oi>osici6n 

poUtica" •1 

"F.ntre 1900 y 19JO el incremento en el nflnero de profesionistas liber! 

les fue casi ele un 100 1, la mayoria ele estos profesionales enccintraran 

condicimes desfavorables para su progreso J1Bterial o espiritual en la me

dida que el sector pGblico se hallaba 111mpOlizado por el mcleo ce~ 

de los positivistas y la esfera productiva, solo ofrec{a estrechas posibi

lidades de trabajo, tanto por su incipiente desarrollo, mao por su c:mli

ci&l ·dependiente. f.sta .situad.6netradujo en la ipricUSn de un ~ 

pAc6z ·de. proletarizaci~ del trabajo' indivicllal, que fue la i>ue objeti

va sobre la cual se desarroll6 la contestaci6n de la ideologfa y lu for-

, mas cu1 turales dcminantes". 2 

Michos de los intelectmles de la clase ll!Clia en Mhico, econmiemen

te oprialdos, . aálan que la pr6xima revoluc:i&t social ele Mlxico se inici!, 

ria c:cn los intelectuales de la clase .edia y con el ''proletariido intel~ 

tual", cc:.o el profesor e in¡eniero F61ilC F. Palavicini afi~ en 1905. 

Palavicini, que en 1915 serta el Secretario de Instrucci&l POblica de Ca

rranza, creta que los intelectuales de Mexico hablan sido la principal di

nmca de toda la historia de la rep6blica, desde la guerra de indendencia 

hasta el 1115 reciente "desanollo intelectual y la tranquilidad econmica 

1.- lbid., pp. 56-S9. 

2.- Guevara Niebla, Cilberto: ltU tucl1cu r11t.udiant..Ue.~ en Mtúco. llhico, 
' Ed. Ltnea, 1983. To90 l. p, 37. cita a Ua García BerHte ... i; 

. ' 
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con frecuencia f1\1Straciones sociales y una decadencia del status. a no -

ser que tuvieran elevados puestos en el gobierno o relaciones failiare:5 -

con los poderes poUticos imperantes. Es quiz4s significativo, qUe' José. 

Vasconcelos, Antonio Dfaz Soto, Gama y Luis Cabrera, tTes de los ~gidos 

mds famosos de la clase media, participantes en la rewlud6n, expertmen
tardn personalmente ese sentimiento de degradaci6n del status quo. · ·Las. 

mejores posiciones que Vasccmcelos y Dfaz Soto y Gama ¡ulercn abtnr ele 

1909 a 1910, antes de la rewluci6n, fueron puestos de oficinisU. en una 

~resa de abogados norte-ricana al Servicio de varias corporactélne,i de 

ne¡ocios. cabrera, mientras tanto al encontrar bloqueado el acceso al, po

der polf tico por los cientlficos exclusivistas y renuente a amettine en 

auxiliar ·an&um de ma corporac:idn, se wlVio al perioclim>yescribid 

·ti.a serie de artfculos durante 1909 a 1910, bajo ui pseud&Um, ~· a 

los. cientff icos de corrupci&l, rabo . y artillaftas poUticas. "1 

A pesar. de la prQfecfa de Palavicini, estos, descontentos intelectuales 

de la clase mclia no podlan crear \"8 revoluci6n por si IDisa>s. Sc>1-nte 

en coalici&l con diri¡entes de otru. clases pocHan procb:ir el derrocaie!!. 

to de Dfaz. 

Arr~}ga (y J"'5 tarde Madero) representd el disentimiento de m pequefto 

an.,o de fmlias olia'rquicas de ¡eneraciones lllldias y j6venes. .Alejadas 
. . 

de los problt1111S de las msas, esos intelectuales de lá clase alta fueran 
profesionales, hc:llbres de negocios: terratenientes .Y mpresarios .n1eiána

les que tradicionalmente hablan estado vinculados al poder porfirista y 

se hablan beneficiado de su polltica, pero que a partir de 1906, hablan -

empezado a resentir en came propia las crisiS econdlnicas, las tenli0nes 

1.- Cockerfot, James D.: Op. Cit. p. 46. 

,¡' 
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sociales, aderntis de que aspiraban a una mayor participaciOn. en el aparato 

de gobiento que les penni.tiera realizar las refoimas necesarias para man

tener su condici6n privilegiada. 

Dtaz Soto y Gama., Juan Sar~ia, Rivera, Ricardo Flores Maa6n. represe!!_ 

taban tma disidencia más difundida entre los intelectuales -pequetlos bur 

gueses de fuera-, quienes sienpre frenados en el avance de sus carreras 

persooales o bien decaSan en su posici6n social. F.adliarizados con los 

problemas de las mayadas de los mexicams influidos en primer t6raino -

por las obras ·anáiquistas y socialistas, estos intelectuales de baja con

dici6n particular aliogaron por la fomaci&l de coaliciones con otras ~l~

ses que pudieran en cierto nonento en la contienda poUtica a grupos de -

· obreros y canpesinos. SU illpacto, cc:m> parte del mvimiento precursor, -

fue extendido en varias direcciones, despJ6s de 1910, por otros estudian

tes, agobadOs, periodistas, y .llláestros de primaria, quienes hicieron inp>r

tantes aunque frecuentemente aaitidas contribuci0nes a la rewluci6n mexiC! 
na. 1 . 

r. 6 l11 cuttwr.a. Po1i&.c'.M.6t4 

Pese a que predoninaban las imitaciones serviles de los estilos Euro

peos, -sobre todo Franceses-, se busca ya una tellltica nacional: costum

brista, romantica, naturalista, realista o modernista, la literatura mex!_ 

cana decifra aspectos importantes de nuestra realidad; al.llque sus limita

ciones las encontraremos, por un 1• en el swlo c~raniso del escritor 

l.- Cockeroft, James D.: Op. Cit. pp. 83, 84. 
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con el pueblo, y por el otro en el papel asignado a la novela. Esta, al 

igual que el cuento y wt poco la poesía, tiene una finalidad didlctica ~ 

cm.azada por principios a los sectores ~ios y altos de la sociedad porf! 

rista, Altamirano al teorizar sobre la novela seftala que Esta deberl di· 

rigirse a la edllcaci&t, a la pt'Op&gaci6n del 11.len ej91plo y a la difusi6n 

de valores aceptados socialmente. La integraci&l de la. familia blrguesa 

y la obediencia al goMemo, serSn principios rectores de la nanativa 91. 

ralizante. CCllO cansecuenci.a de este utilitarism del arte, la sinplici

dad de los personajes se entendel'i CQll) la necesi<Wde'la creacl6n acce

sible a un público poco exigente. Los persmajes planos, en ma perspec

tiva manique!sta que los divide en buenos y •los en el fáldo. de·un fata:. 

lism propio, del •lodr-, res<aen ·en llllchD a 11.1estra literatura de la 
. 1 epoca. 

El poeta mexicano se define ante todo c<B> un personaje alejado de. una 

realidad social critica~ Asl, los intelectuales mexicanos estln ligados 

··al sistema am> apntes diplmilticos, periodisticos, oficiales, funéiona

rios, diputados, jueces¡ etc. ·Esta falta de independencia ideo16gi~ re

dunclli en sus abras, en dmde la crltica que puede plantear no deja de ser 

superficial, autocensurada o francamente reaccionaria. La cont1'8dicci6n 

seftalada se percibe cm .ayor claridad cuando nuestros escritores adopta

ron una, la escuela Realista Naturista.· Tal parece que existlo ma regla; 

o bien se Cllitc por c~leto el tema polltico y se habla superficialmente 

del social; o bien cuando se toca aquel es para denigrar la participación 

poUtica, a tal punto que al volver la politiquuta, queda iJapUcita la -

l.- ColMGiru. t .. , y Colo: Op. cit. PP• IZl, 122~ .··. 
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idea de no participaci6n JlllY de acuerdo al lema porfirista de poca políti

ca y nrucha administraci6n.1 

Hay una primer etapa de escritores que provienen a6n del cmnpo liberal 

m.1s o menos ''puro", libros todos ellos básicamente cost\Qbristas en los 

que no faltaba el g~nero bist6rico y por suplesto el toño didáctico. El 

ani>icnte es esencialJllente provinCiano o roral 1880-19.00, finales del siglo 

XIX. La segunda etapa !iterarla es el reflejo de una sociedad cada vez -

m4s "llK><lema" (urbana} • ad los tems abocarln los tsas a estudiar estos 

fen6nenos. Aqui descuellan las contradicciones de los blrgueses y sobre 

todo el . caricter iJlquieto, mezquino y servil de ciertas capas medias de -

la sociedad: tinterillos, c~rciantes, abogados, periodistas, etc. El -

siguiente peri6do literario es \ll intento mas serio de ver la realidad S2_ . 

cial con enfoques ~s tendenciosos. Los escritores aqut citados, aunque 

no luchan frontalemente contra el sistema no esdn t8">0CO enquistados en 

6ste, go::ando así de una mayor independencia ideol6gi.ca que si bien los 

lleva a privaciones econ6nicas y a veces a repre5eiones políticas, los marr. 
tiene en cambio en una posici6n 1'1ls cercana a la verdad. 2 

Una cultura elitista, extranjerizante y prof'undalllente avergonzada de 

"uestra tradici6n tndigena hisp4nié:a f~ la perfecta torre de. marfil que 

coron6 esa sociedád, cuya Elite se recrea en el espejo de una pretendida • 

.ooemidad que. habia exclutdo a la mayor parte de l0s mexicanos. 3 

Hasta 3qut hemos dado un p;morama general de la vida social e intele~ 

tual del ~~xico porffriano, esto nos permitid situar la clase de Psicos2_ 

J. - lb id. 

2;- tbid. pp.· 12-126. 

1.- tbid. p. ~o. 

';\ 
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ciologta en su contexto, para entendeT.CCll claridad dichOs acmtecimien· 

tos. 

F.n el capttulo I 1 descrihm>s de una manera DJy general el devenir de 

la vida universitaria en México y m&s espedficmnente la inauguraci&t de 

la Utiversid8d Nacional de Mkico y de la Escuela Nacional de Altos Estu· 

dios. 
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CAPfruLO 11 

HlSTORlA DE LA ~lVERSUW> 

r.tJcho se ha escrito acerca de la historia de la Un.i.versidad en M&xico; 

eruditos investigadores, han publicado ya suficientes datos al respecto, ~ 

hecho que nos permite conocer los antecedentes de nuestra Universidad con 

detalle y seleccionar aquella infonnaci6n que nos es pertinente para el -

presente estudio. 

Ha sido a trav!s de estas lecturas que nos hems podido percatar de -

que la Historia de la tmiversidad, esti lntillaamte ligada a la Historia -

polltica de nuestro pats¡ religi&t. ideologta y estilos de vida se ven fíe! 

mente refiejados en cada __.to·hist6rieo de nuestra 41.M MteA. Es pues 

necesario renaitamos a los aftos de la colonia para partir de este p1.11to --

hasta la reinstalaci6n de la Universidad Nacional de MExico y la Escuela -

Nacianal de Altos Estudios. 

Alg"10s historiadores coinciden en que: "· •• en el mcmnto llism en -

que Wrica es introducida a la cultura occidental, surge el cultivo .de la 

filosofta y las letras cllsicas en la ti.leva Espafta. • • con cE&lla real del 

21 de septieni>re de 1551, se orden6 la l\mdaci6n de la Real .. iVel'sidad de 

Mbico, dotlndola de los medios necesarios para su sostenilliento". 1 

No cabe duda de que con la llegáda de los espaftoles Mb:ico 1·ecibi6 al 

lld1do de occidente, cargado de inquietudes, con ansias de riquezas y de po 

der• las nuevas generaciones no podtan pemanecer al margen de esto, lo ·• 

l, - 1.eyva lar aj as, Y. ~ 0UdltJtOU.l' de ta Fü.iolog.Ca tJ 6ü !tl!laci6" con ta P6f 
· . colog!a eti IAl.uco. t'acul tad de P•ico ll1gf 11. UNAM. · · 

.~ .· ' 

~~·.•, 



30 

cual suponia wta educación ligad¡i al cordón llllhilical de la Mulre España. 

" ••• desde la primera gencraci<>n de mexicanos se encontraba 1.D1a inst!_ 

tuci6n de educaci6n superior basando sus labores dentro del cuadro de la -

filosofia escolásticas, introducida.~sta en M&ico por Fray Alonso de la 

Veracruz". 1 

Col1Kl es bien sabido, los re~igiosos católicos tuvieron una gran patt! 

cipaci6n en la educaci6n en México, tanto en la educacitin elemental, artes! 

nal, de oficios, ast cano la educaci6n superior. J\Jeron los jesuitas, or.: 

den religiosa que se caracteriza por sus ideas Vlllguardistas, quihs fUe· 

ron los encargados de la eWc:aci6n si.,erior clmmte el sialo XVIII,2 casi 

tres siglos de cultura clerical en M!xico, dejaron tam lmella en el pen5!, 

miento iooxicano de aquellos dlas. 

La historia nos relata los duros mnentos que tuvo que vivir mestro 

pats para conseguir la independencia, luchas amadas e intelectuales; de • 

esta manera vivirá el siglo XIX, marcadamente anirquico, re\>Elde y sin guia; 

de igual manera el destino de la Universidad fue marcado, entre liberales 

y conservadores, con·grandes carencias y enormes inquietudes. 

" ... en 1834 se restableci6 'la Universidad ahora Nacional y Pontificia, 

con cuatro facultades: teologta, Jurisprudencia, Medicina y Pilosofla, iMs 

tarde en 1843, se crea la Escuela de Agricultura, en 1854 se ñnSa la Es· 

cuela de Coolercio. Y s1guen 135 supresiones y reposicicries de la Univers!, 

dad, con un ritmo desolador: en J857 Canonfort, 'la hace desaparecer; en • 

1858 Zuluoga la repone; en 1861 Ju~rez la elimina, en J863 vuelve a apare

cer; en 1865, el prtncipe Austriaco la.suprime. Ahora si, definitivamente 

l. - Rub Gay tan G, : Apu11te6 pM4 ~a. lliatoJúa. de la Fa.e. de F.U fJ Let. Junta 
Mexicana de Investigaciones Históricas,. ~xico, 1954, p. 15. 

2.- lbid. 

'·. 
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después ele aquellos aftos de existencia artificial y ag6nica,;,l 

Una vez mls podemos constatar cano la situaci6n poUtica del pah se 

veta reflejada en la Universidad, a pesar de las inquiertudes intelectuales, 

" ••• durante el siglo XIX, con las luchas por la condici6n polltica del es· 

tado mexicano, no faltaron intentos de estilaüar Wta atltura nacionalista 

y de patrocinar con el apoyo oficial ma JOOdema educaci~n superior. ~te 

es el sentido de la refonna educativa -fundallentalmente la obra del Dr. -

M>ra- que suprime la Universidad Pontificia, consideráridola inadecuada pa

ra el desarrollo intelectual del pafs ¡ en su lugar se creaban seis establ!, 

cimientos de educaci6n superior, uno de ellos el de estudios ideol6gicos y 

luaanidades. c.on las pugnas politicas, la lucha de ideas sigui.6 hasta el 
' ' 

triunfo de la repelblica en 1867 y, la ftltdaci6n en el mismo ai\o de la escu!_ 
' ' ' 

la preparatoria, cimiento positivista sobre el que seapoyarfan las.dkadas 

siguientes toda la estructura de la enseftanza profesional. 112 

'.'El pais babia quedado en ruinas, era menester rehacerlo todo. Las -

medidaspoliticas ofrecfan alivios innediatos. Solo la cultura, solo la -

escuela, paeden vincular alivios a larga duraci6n. Benito Julrez ¡jrocura, 

la reorganizaci6n de la ensei\anZa p(jblica con criterio laico y liberal, y 

confta la linlua tarea al filbsofo mexicano Gabino Barreda. 113 

"La educaci6n fue reorganizada a trav~s de la Ley orgdnica de Instruc 

citin Pliblica en el Distrito Federal, el Z de dicicnhre de J867 y la ley 

del 15 de mayo de 1869, ambas leyes inspiradas en el pensamiento de Barre

da. Esta reorganizaci6n no induyó la creaéi6n de una Universidad. El -

1.- lbid. 

2'.- UNAH: "La Facult11d y su Historia", Boletín de Filosoft'a y Let r .. , 4a. 
'poca, año 1, 1982. p. 14. · 

J,- Reyes, A~: Univeu.idad Poi,Uica y Puebt'ó. Art. Pasado In•diato, UNAH. 
. l967 ~ p. 130. 
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sistema educativo agrupaba bajo el rubr0 "Instrucción Secundaria" a la " 

Escuela Nacional Preparatoria y a las demás Escuelas Profesionales (juris

prudencia, Medicina, Agricultura y Veterinaria¡ Ingeniería, Bellas Artes, 

Cartercio de Artes y Oficios), que conservaban independencia entre ellas y 

se hallaban sujetas a la autoridad directa del Jllinisterio de instrucci6n. ,.l 

Barreda un ml!dico cirujano, con estudios en Francia, y con ideas -

acordes a la política del manento, a!innaba que la juYelltud debía ser int1"5!. 

ducida dentro del pensamiento comtiano. Pretendi6 reducir la educaci6n me

xicana, de contenido hllll8lltstico tan profundo, a las estrechas pautas del 

positivismo, haciendo segundonas todas 'aquellas elucubraciones no deSlll>str.!. 

bles por el camino de la cxpei'imentaci6n. Su anhelo era una preparatoria 

positivista que, encausara las mentes juveniles a la posesi&t del saber, que 

.. fueran cimiento absoluto de todos los futuros talentos. La escala científ i 
ca introduci<Ja por Barreda tenia asegurade el apoyo oficial parque era una 

negaci6n a cualquier tradici6n de arraigo colonial, porque las gentc;?s nada 

sabtan de lo que eso era y porque los decididos a estudiar, ántes como aho

ra, se dejan seducir por todo lo que viniera de afuera. 112 

El positivismo de Cante se ve ioodificado de.acuerdo a las ciramstan

das de nuestro país, aún ast sus principios prevalecieron en las generaci2_ 

nes de la preparatoria barrcdiana. 

Entre los miembros de estas generaciones se encuentrandistinguidos -

p<'rsonajcs en el medio educativo de nut'stro país, hontires ilustres, inqui~ 

tos r con visión en el futuro se fo1m.1ban. Entre los que destacan: !\m Jus 

to Si~rra, Porfirio Parra y E:cquiel :\, Chávcz, no eran universitarios, re-

l.- l:uevara, G.: "La.\ tucl1a~ e!tudi.1irtifej en Mhico. Ed. Lí'ne.1, México, -
. 1983, Tomo l. r. 26, 

2.- Ruíz C:aytan,: o1,, cit';, apuntes para la historia de la Fac. de Fil y Let • 
. p •. 16. . . 
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ro sobaban con lograr un~: lhliversidad. 

2. 2 Con~tltuci.6n de. ta Utúve.M.idad Nacional de. MWco 

En .los siguientes afios, a finales del siglo XIX, no serfa posible la 

fundación de la Universidad; venddan a(in los aftos de la. dicta~ra con su 

''pax agusta" a retrasar la llegada, pero en Ja mentes inquetas de algunos 

intelectuales se estaba genünando tma idea: La lJ!tivé!'S~dad. 

Aqut nos referiremos especialmente a fun Justo Sierra, honorable edu

cador, de quien se podrtan escribir libros c~letos de su obra. Tan solo 

nos limitareioos a escribir sobre su partidpaci&l tan :U..,ortantes jmto con 

Ezequiel A. Oiávez en la formacil5n de la tmiversidad Nacional •. 

Siendo diputado ante el Congreso de la Replblica ". • • el 7 de abril de 

1981, Justo Sierra present6 en la C§mara su primer proyecto para la creaci6n 

de una Universidad mexicana. 1-llbo en aquel primer intento un deseo patrio· 

tico aut6ntico de someter a MExico en el círculo de los paises civilizados111 

Eri.este proyecto para eregir la nueva Universidad mencion6 los estudios 

fl.Dldamentalcs que alli se ~rtirtan. "· .. cmenzariin por las mtem4ticas 

y ascenderán a la cosl!J)grafta y geograffa, la flsica, la qulmica, la biolo

gla, la psicologla y tenninadn con la sociología y la hitoria general". 2 

En el proyecto que presentó Justo Sierra encontra111>s expresados sus -

primeros pensamientos de la Escuela Nacional de Altos Estudios. 

L- lbid, p. 22 

· 2.- Curiel B., L.: "El P&.ic.6logo", Vocaci6.i y FoM1<1c.(6t1 UttiveuUIVLia. Ed. 

Porrúa, Méxko, 1967 .• p. 171-172. 
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" ••• La Escuela de Altos Estudios tendr& por objeto fonnar profesores y sa

bios especialistas proporcionando conocimientos de un orden eminentemente 

práctico y superior . a los que puedan obtenerse en las escuelas profesionales. 

A medida que los recursos de la Universidad lo pennitan se irán abriendo ... 

cursos correspondientes a todas las ramas del saber, comenzando por los e~ 

tudios lliol6gicos, sociol6gicos e hist6ricos. 111 

Para Justo Si.erra la Universidad dejaba de ser 1.Dl refugio de conserv~ 

dores y religiosos, esta 1U1eva Universidad estaba concebida para int>ulsar 

el estudio de las ciencias s[, pero también de las lnlllanidades, las letras 

y la historia. 

Su concepto de la Universidad e~a ya liberal y de canilio. 

'' ... l\W a Justo Sierra quien sirvi6 de enlace a sus cootempodneos y 

la nueva promoción de la E5cuela Nacional de Altos Estudios, no solo hada 

investigación humanistica encaminada al desarrollo de la Filosofía, la His 

toria y las letras. Sierra la concebia COIOO la coronaci6n de los estudios 

profesionales. Ahi se hartan estudios de postrado en ciencias y Junanida

des.112 

" ... Desde el 31 de septiemre de l 908 se babia empezado a discutir. en 

el Congreso la fundación de la Escuela de Altos Estudios, pero el deereto 
«· 

que la creaba no se firmarla hsta el día 1 de abril del siguiente afto. La 

instituci6n la pensó Sierra, CCIDO la JlbiJlla expresi6n de cultura en el país; 

formada los profesores que requedan las escuelas profesionales; perfecci~ 

nada los estudios hechos en aquellos y darla los medios para la investiga· 

1.- Ruta Gaytan: Op. Cit. Apuntes para la historia de la Facultad de Fil. 
"1 Letra• p. 23. 

2."' larró9 Valero, c.: lol•ttn de la .rec~ de Fil J Let, UHAlt, .ailo. Itl, en.!. 
· · 'ro-febrero, 1977. 1o. 1 P• l •. 

,!,'. 
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ción en todos los campos: huuanidades, ciencias exactas y ciencias socia

les. F.n realidad la creación de la Escuela de Altos Estudios a:ignificaba 

el priloor paso para la creaci6n de la lhliversidad."1 

Don Ezequiel A. Cll4vez SUbsecretario de Instrucci6n Aihlica y Bellas 

Artes, que presidta el Consejo ~rior de F.ducaci6n formada una Canisi6n 

Dictaminadora que estudiada la posibilidad de organizaci6n ·de la E.N.A.E. 

Esta Coniisi6n estaba representada por los senores Porfirio Parra, Ra· 

fael Martinez y Luis cabrera, quiEnes el 13 de agosto de 1908 en \ll8 sesión 

celebrada por el Consejo SUperior de P.ducaci6n, declaran:.' lo siguiente: 

"La era de paz por la que atraviesa la nación, después de producir sus 

frutos en el terreno econánic:o, tenla que hacer sentir su saludable illfluen 
. . 

cia en el caq>e> de las.altas ideas. La educaci6n nacional es uno.de los -

problemas que lllAs seriamente han preocupado al gobierno mexicano, y uno de 

los m4s. francos v decididos . hacia su resoluci6n fue la creación de la Secre . . -
tarta de InstnJCcil5n PGblica y Bellas Artes. Los Altos Estudios, el culti· 

vo puro de ias ciencias, no por ser de utilidad lllÚ mediata para las socie· 

dades, dejan de ser necesarias para el progreso. Tres necesidades se hacen 

sentir hondamente en ~~xico en· materia de .Al tos Estudios: la del perfeccio· 

namiento y especializaci6n de los.conocimientos adquiridos de un mDdo ele

ioontal general en las escuelas preparatorias y profesionales; la de la for

maci6n de un cuerpo de profesores cmptentes para las. escuelas de educaci6n 

secundaria y profesional; y la de la organizaci6n de investigaciones cientí · 

ficas y metódica y. racial.mente orientadas. Nada podemos cnseftarles a los 

europeos .en cucsti6n de ctnolotEta, de psicologfa, de sociologla, de filolo-

l.- Vlzquez, J.: Nac..i.onal.Urrt0 lJ Edu<'ac.i6n e.11 Ml.•ico. Ed. Colegio de .Mlxico 
Mhico, 1970, la. rei111presiSn 1979. pp. I0);.104. 

:·,. ¡ •\,.,. 
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gía, de geografía )' pasarfi D1JCho tiempo para que podamos fonnar siquiera · 

un criterio propio en estas ciencia¡ pero si nos aplicamos seriamente y con 

buena voluntad al estudio de cualquera de ellas, con Wilioo. de verificaci6n 

sus postulados, por medio de datos met6dicamente ·sacados de 1a1estro medio, 

de nuestras condiciones sociales o de 1U1estra historia, pQdremos avanzar 

111.lCho en el estudio. 111 

"Los sabios europeos no podrán venir a pasar atlos enteros haciendo ob

servaciones directas en .nuestro medio, y habiendo tanto que anotar, la ta

rea de recoger los datos y fol'lllBr las prill'leras generalizaciones nos toca a · 

nosotros. La antropologla, Ja psicología experiménta1,·1a sociolog{a,. la 

economfa poU:tica, etc., los hemos estudiado hasta ahora elementalmente en 

libros .franceses o·inglEses, pero es tieqx> de cOllellzar a. estudiar estas · 

ciendas a fóndo en los grande libros de nuestro suelo, nuestras razas y • 

nUestro medio, fomlañdo poco a poco la tenninologla cienttfica en nuestro· 

propio idioma. Efectivamente no faltaran personas entre nosotros que crean 

que con haber fll'ldado la preparatoria se agot6 en M!xico todo el esfuerzo 

pedagógico, ni faltarli quien asegure que el intento de fUndar ma Escuela 

de Altos Estudios es superfluo, redundante· y perjudicial, suceptible tan so 

lo de producirla especialidad dispersiva, ms los ·que asf razonaran olvi· 

darian que la Escuela Nacional Preparatoria, como toda instituci6n htllllUla 

tiene un dominio limitad,<> y circunscrito Y. su esfera de accie5n perfectlllll!!! 

te definida, y que, en consecuencia, es eficaz y muy útil .dentro de ese d~ 

minio y perdería tan preciosas cualidades si invadiera dominios ajenos. 

El que en pos de ciencia profunda, 1 lrune a las puert<L<; de la futura -

J.-. Boletín de. Tnscituciéin PGblica: Vol XL Año 1908-:\'lt--13. pp. 153.154, 
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escuela de altos estudios no estar~ obligado a recorrer todas las asignat~ 

ras, ni a<in ciertos grupos de ellas, y muchas veces, según sus aficiones y 

vocaciones cursara una asignatura tan solo, considerando pues el propósito 

a que la E.~.A.E. deberáilavida, proponemos el siguiente principio que de

be servir para escoger y agrupar sus asignaturas. Dividiranos las ramas -

del saber que pudieran inculcarse en ella tres grupos a saber: 

1 • - RamM del 4abeJL que. 4e. 11.e.6,ieJten al corweim.i.e.nto clent.l6-{co col\4.t.f 

.tu.ido. 

2, - Ramc~ del 4abeJ1. 11.e~eAen.te.4 a la. e.votuei.6n u 011.den 4ucuivo con601t 

me al. cual 4e. han duenvueUo, ya lo4. conoc.cJll.ientob ya 4U4 o~je

to.). 

3. - Ramo.) del. 4abeJL que. 4e. .1te6.ieJten a l4 Up.U.6i6n de. to1> u.tado4 me~ 

.ta.te.). 1 

"Resolviendo pues, en dntesis, las cuestiones plantea<las antes dire

mos; la Escuela de Altos Estudios escogerá sus al\.1111.os entre los que hayan 

adquirido·en preparatoria una base·cientffi.ca suficientemente amplia y finne 

para poder dedicarse con fruto a las altas elucubraciones e investigaciones. 

Para asegurar la existencia de grupos de al\llllos habr4que acudir por lo -

pronto al sistem:J de becas, procurando crear otros aliciente~; entre los

cuales sugerirse los premios permanente' los diplanus r la preferencia -

µara el profesorado de las esciJelas superiores y ·para peritajes oficiales 

u otros pue!lt~s que requieran conocimientn: ciendficos especiales; Uno de 

los medios mis 1;'firaces para facilitar el funci9namiento di.' la escuela y -

1. - 1 bill. 
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de alentar la producci6n, serta la 'publicaci&t de \11 bolet~ en que se CO!!, 

signaran todos los datos Tecogidos. observaciones y estudios hechos en ca

da departamento, y en el cual cabria insertar artículos de revistQ cient! 

fi.cas extranjeras. que dieran a conocer la oporttnidad, la investigaciones 

emprendidas, y los adelantos alcanzados en las ciencias al extranjero. 

( ... } Para la escuela seria no. inestimable caoo orientador de las labores 

y constituida ademSs la cuna de nuestra literatura ciendfica(.;;}. Por 

filtmo. la fundaci6n y sostenimiento de esta escuela tendr4 que hacerse 

con el presupuesto de Instnac:ci6n POblica y por lo tanto la escuela no po

drfi ·tener otro cadcter que el . de una dependencia de esa secretada, ccmo 

lo son las demis existentes. La canisi6n cierra su exposicie5n con las si

guientes proposiciones: 

1.- · Es conveniente establecer en M!xico una Escuela de Altos Estudios que 

con .este nanbre o con el de Instintuto de Ciencias, Instituci6n Nací~ 

nal o cualquier otro adewado, se dedique al cultivo de las fonnas s~ 

periores del conocimiento cientlfico en la5 diversas ramas del saber 

hunano''. l 

2.- · No se limitari la escuela a la siq>le enseftam:a, sino que se propondrá 

hacer avanzar las ciencias, en la medida de lo posible, por medio de 

investigaciones científicas, organizadas de preferencia en el sentido 

del mejor conóciJlliento de las condiciones flsicas, biol6gicas y soci! 

les de nuest.ro pals. 

3. Esa escuela deheri tener el carácter de una Noma! Superior, pero ac

cidentalmente y sin perder de vista sus fines especi1.les, podrfa a}11 -

dar a la provisi6n de profesores para las escuelas superiores. 

l.· Bolettn de Instrucción PGblica: Op. Cit; pp. 180. 
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Lo anterior estuvo finnado por los integrantes de la c:anisi6n, señores: 

Porfirio Parra, José G. Aguilera, A. Correa, P. ~cedo, V. P~ntel, R. Mir 

tínez Freg, Luis f.abrera (secretario". 1 

~lás adelante encontramos que la canisi6n se reúne nuev11Dente y hace -

algtDlOS cambios en las proposiciones anteriores y a su vez elebora nuevas 

conclusiones con respecto a la Escuela Nacional de Altos Estudios. 

Las nuevas concludiones dicen: 

1.- Es conveniente establecer en M!§xico una Escuela de Altos Estudios que -

con este noui>re o coo el de Instituto de Ciencias, Instituto Nacional 

o cualquier otro adecuado, se dedique al aJltivo de las fomas supe

riores del conocimiento cient!fico en las diversas ramas del saber hu-

mano. 

:!.- No se limitad la escuela a la simple enseftanza, sino que se propon

drá hacer avanzar las ciencias, en la medida de lo posible, por medio 

de investigaciones científicas, organizadas de preferencia .en el sen

tido del mejor conocimiento de las condiciones ffsicas biolc5gicas y. so

ciales de nuestro pafs. 

3. - la organizaciti de la Escuela de Altos Estudios se efectura coordinando 

las labores de los diversos establecimientos de iilvestigaci&l .cientt

fica que dependen de la secretaria de Instrucci6n Pdblica; utilizando 

l.- Boletín de Instrucción Pública: Op. Cit. pp. 181-182. 
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cano CélllpO de estudio las demAs instituciones oficiales y privadas que 

puedan ser utilizables y organizando en alguno o algunos de los esta· 

blecimientos educativos ya existentes, los cursos especiales que en -

ellos puedan darse. 

4, Los estudios que se hagan en la Escuela de ~tos Estudios se clasifica· 

rdn, caDO ya se han dicho en el curso delaanterior exposici&l estable· 

ciéndose paulatinalllente los que a juicio. de la Secretada de I.nstruc~ 

ci6n ~blica vayan siendo necesarios, dando canpleta preferencia a las 

ciencias concretas que tienden al estudio de·nuestras CCllldicimes·n&ci2, 

nales, 

s. La esasela de Altos Estudios no dar4 derecm .mis que al titulo de: al~ 

nos. de la Escuela en determinadas asignaturas~ el cual se obtmd:rl por 

el solo hecho de ·haberse cursado dicha materia durante cm,:.> a1os.· 

6, Esta escuela no debe tener el a1ntiter de una Nonnal &lperior; pero, 
. . 

accictentalmente y sin perder de vista sus f~s especiales,,.podd ayu-

dar a· la provisi& de profesores para . las escuelas superiOTes". 1 

A continuaci6n habla Porfirio Parra sobre las funciClles que tendr4 la 

E.N.A;E.: 

" ... ~o es wia Universidad la proyectada esa.iela de Altos Estudios, es 

una escuela especi~l de investigacidn cientlfica',2 

En. consecuencia se ve que una parte de esta Universidad serta una Es

cuela óe Altos Estudies y que 6sta serfa W\8 preparáci6n para llegar a la -

l.· Boledn de lnstrucci.Sn PGblica: Op, Cit, p, 1.8S, 

2,, Boletín de Instrui:ci6n PGblica: Op, Cit. p. 189~ 
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fonnaci6n de la Universidad misma, 

''Las conclusiones emitidas por la Canisi6n eran modificadas Wla y Qtra 

vez, enfrascdndose en tremendas y arurridas disertaciones, sobre qu6 mate .. 

rías debtan impartirse en la E.N,A,E.. Los criterios iban desde ''su carác 

ter fwldamental11 o su "reconocida urgencia'·, este criterio .era puramente 

subjetivo. La polanica en la que el abogado propoofa el estudio del dere 

cho; el m6dico el de anatanfa cai¡>arada; el ingeniero, el de geanetda y 

el psic6logo ~s el de. la Psicologta, Acab6 por cC11Siderarse que no habla 

ningwia raz&l para excluir de esta escuela a ninguna ciencia .por 111}' prlic

tka, ni por poco prictica, ni por nuy concreta! ni por DI)' .abstracta y -
. . 1 

que debia presentarse un wadro general de todas ellas". . . 

El resultado de los trabajos de la oJnisi6n, fueron dos proyectos pa-

ra la organizaden de la escuela, opuestos entre st por su tendencia y su 

fonna. Uno redactado por el seftor Miguel Martfnez que no tenla nada. de -

mevo, blsicanente era el mismo hecho dos aftos antes, adealls de estar nuy 

alejado de la concepcimque Justo Sierra tenla .de la E.N.A.E., el plan fue 

red."lctado por el Sr. Manuel. flores y se organizaba en cinco faa&ltades, a 

saber: 

Las tllnanidades 

De Ciencias 
Matan4tícas 

l.:.. lluíz Gaytan: Op.Cit. p. 33, 

f.lt.otogta. 

Lengwu Cl.46.C:CA& 

~CU6.ic44 

let1gua Nacional 

l.eugiuu 1 tld.Cgena.6 

Mate.mctticM 
Supl!Jl.io.\ 

Mec411ic11 

A.\.tAcnom.Ca 



Ciencias Fisicas 

Ciencias Bio16gicas 

Ciencias ~ales 
y Sociales 
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Fl4.c:C4 

Q.t.tbw:C4 

Me.teMOlo9la 

M.Ute.tolo9la 
Ge.atogla 
Pale.orr.tot.og.ta 

Bot.fKc:C4 
Zaalo9L4 
BiologL4 
Antlr.opotag.(a 

Puco.tos.ta 
Ldg.i.C4 
Mout 
E6.fatll6ti ca 
Saeic.to9.la. 
KUtolU.4 GeneM! 
H.Utow de MWco 
H.utolLi.4 de. Ve.te.cha 
H.utolli.o. de.. ta. F.U04a"4 

M4tte.o.togl.4 
Etnolo9.t.a.1 

Cabe destacar, que la •teria de Psicologfa estl considerada dentro 

del g1UpO de las ciencias morales y sociales' siguiendo con la tradici6n 

en la Escuela Nacional Preparatoria siguiendo el !Dfeld barredialii> .. 

"El m:inbtro de lR$tJ\ICci6n PGblica orden6 que se considerará dicho -

. proyecto en subsecuentes $e5ione$, pero el tieq>c> se venia enciaa y habla· 

1 •. Boletln de lnstrucci6n PGblica: Kfxico, Vol. XIII, 1909, p, .183.~ 
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que dejar fwldada la es<.."Uela¡ tanando de los trabajos anteriores lo que -

conventa y poniendo 1111cho de las propias ideas, Justo Sierra, Ezequiel 01! 
vez y otros funcionarios fol'lallaron el plan y lo sanetieron a la considera 

ci6n de la CW!lara'~ 

"· .. La iniciativa se presentG el l de maYo de 1910 y el proyecto se 

¡{Jblico el 26 del mismo mes. F.n realidad, la cread&. de la Escuela de -

Altos Estudios significaba el priller paso para la creaciGn de la Universi

dad". 2 

Siendo 1910 el ano en que ccniemra él Centenario de la Independencia, · · 

nunerosos actos conmemorativos hablan sido preparados, pero dentro de. todos 

uno en especial, la iilauguraci6n de la lkliversidad. Y CClll> pre4nbulo a Es-

ta la ft1Jdaci6n de la E.N.A.E. 

Asf nos lo relatan alg\l\Os historiadores y de manera ILIY detallada al 

l'JlOS peri6diéos ci tadinos de la Epoca~ 
. ·, ' 

Lo invitaci6n a la inauguraci6n deda ast: 

"La Secretarla de Jnstnx:ci6n .PGblica y Bellas Artes tiene la honra 

de invitar a usted a la inauguraci6n de la Escuela Nacicmal de Altos Estu

dios que, para celebrar el primer centenario de la Independencia Nacional 

de ~&ico, se efectuar& a' las 8 de la noche del pr6Íiml'dfa 18 en el salón 

1.- Ru~ Gaytan: Op. Cit. p. 37. 

2 .- Vlizquez, J,: Op. Cit •. PP· 103-104. 
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de actos de la Escuela Nacional Preparato~i~ (fa. calle de San ldelfonso). 

México, septiembre de 1910".
1 

"· •• A las ocho y media de la noche se efectu6 en el 111ajestuoso sal6n 

de actos de la Escuela Nacional Preparatoria, la solCllJle inauguraci6n de 

la Escuela Nacional de Al tos Estudios, con la asistencia del Secretario ~ 

Instrucci6n Plíhlica y Bellas Artes, s~or Licenciado Justo Sierra. El ac

to de inauguraci6n fue tan. corto c~ soleime, constando s.Slo de tres ·~ 

ros. Hizo uso de la palabra el Sr. Lic. Ezequiel A. Ot4vez, leyendo un bri 

llante discurso para referirse a la gran iq>ortancia que para nuestra patria 

tiene la flDldáci6n de lDla escuela, donde ús tarde salddan sabios para di· 

fundir ~us ensefianzas en las escuelas superiores de la naci6n. El seftor -
Chávcz hizo referencia a las altas lnstituciones que existen en fifxico pa

ra resolver grandes problemas de la naturaleza· y la ciencia, viniendo a -

llenar hoy el hueco que habfa, la Escuela de Altos Estudios. El discurso

del sel'lor Secretario de Instnacci&I ro.'>lica fue lllJY celebrado, el Lic. JÚS

to Sierra tom6 solane protesta del Dr. Porfirio Parra, para ejercer el ".". 

puesto de Director de la Escuela, que tan solesmemente se inauguraba. A· -

continuaci6n el aludido doctor proounci6 Wla alocuci6n breve y sentida. - : 

la platafonna de honor, accmpaftando al Sr. ministro, asistieron los deleg! 

dos y . representantes de varias universidades cuyos namres dm>s a continlJ!. 

ci6ri: Prof. Benjaa\tn Ide "ñeeler, Presidente de la ~iversidad de Califor-
. . 

nía, James Mark Baldwin, Representante de la Universidad de Oxford¡ E~C. - · 

t-k>ore, de la llnivcrs.iJad Je Yale¡ Sefior Eultón, de la Universidad de Texas: 

1.- Boletín. de In11trucción PGblica: Vol. XV, 1910. México p. 530 • 

. .. 
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Sr. Bakcr, de la lhüyersidad de Texas; Sr, t.tltinenche del lnstituto de Fr~ 

da: Sr. Cronc de la Universidad de C.Ornell ¡ Sr, Ctmtnings, Superintendente 

de lltah; Sr. Rowe de la Universidad de Pensilvarira. El salón de actos es

tuvo JJJJy concurrido por hombres de ciencia y algunas familias de nuestra 

sociedad". l 

Fwtdar tma Escuela de Altos Estudios en MExico, confeda prestigio al 

pafs, considerlindolo ast caoo tJn país joven y en vías de conseguir lama~ 

rez cultural. Lo anterior se ve reflejado en los discursos que los delega 
. . . -

dos· de la universidades extranjeras pronunciaron en la inauguraci6n. Brashi 

de la Universidad de Colombia dice: 

",,,Con placer hemos asistido a la inauguracitSn de la E6cue.la de.. AU.06 

E4-t.u.di.o6, coronamiento de esta iJit>ortante obra, profesora de profesores, -

centro filos6fico e intelectual que .llevad 1111y alto 18 antorcha de los • -

profundos y canplejos estudíos que se hacen necesarios en el completo y pe!. 

fecto desenvolvimiento de una Universidad". 2 

Así quedaba fmdada la m4xim.1 casa de estudios de la Universidad que 

·pocos :días después serta fonnalinente inaugurada en aquel trascendental afio 

de 1910. 

· La irlauguraci6n de la UniVersidad Nacional fue considerada como uno 

de los actos m.1s significativos y brillantes de las fiestas del O.mtenario. 

" ... La más soleme y la m4s trascendental de las cer'"'ntas verifica

llas durante C'l ¡:entcnario¡ la m:is vistosa.por la procesi6n que .honrarán con 

su presencia al $~ñor Presidente de la Rep.íblica y su gabinete y los dele-

1.- "El País". !ofé..xi,;o, D. F., 19 de Sept. de 1910. Primera Plana. 

L- Prunedá, Alfons~: ,¡La Universidad de .México". Dncumentos y Discurs~s -
. - alusivos a la 8ole1W1e inauguraci6n de la Escue~a Nacional de Altos 

Estudil\11. México; 1911. p~ '10. 
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gados de las Universidades extranjeras. Fn el anfiteatto de la Prepwato

ria, donde tuvo 1.ugar la apertura de la Uniyersidad Mexicana, a las diez. 

de la maftana, ya la gtaderta se encontraba totalmente invadida por 1.lli1 co!!. 

currencia selecta entre los cuales se velan a los sei\ores directores de to-

das las Escuelas Profesionales de M!xico y los Institutos ciendficos de-· 

pendientes de la Secretaria de ·Instrueci6n PCJ>lica y de la de Pmento. 

El sel\or Presidente lleg6 al anfiteatro minutos de~s de las diez· y sella 

de la maftana y en la ovaci6n de los asistentes. y a los acordes del HiJmO 

Nacicnal, que saludaban a su . Uegada, . tca1 asiento en el lugar de honor, -

rodeado. de .todos los mieml>ros d.e su gabinete, de los delegados de los go:..: 

biemos, amigos en las fiestas del Centenerio de la Independencia y de. los. 

clelegados de las Universidades, que con las togas doctorales, ~taban • 

la.solenni.dad del acto. Qlarido los acordes se utiJJ.auierm en e~ sa16n: el 

seftor Lic. Don Justo Sierra, Ministro de Instrucci&t PCi>lica y Bellas Artes 

pas6 al borde de la platafonna de hmor para pronunciar su discurso. (se -

pQblica cmpleto el discurso) Oratório que quiw sea la mds grande y her· 

.. msa de C\lantu se' hayan ptaUlciado en Mtiico en los prmcipios de este -

siglo. Cuando el aplaus6 dej6 de sonar en el sa16n, el seftor Presidente ~ 

de la RepCiblica General Don Porfirio Dfaz, se p.aso en pie para declarar in!_ 

ugurada la Universidad" •1 

" ... Dijo con wz finte y solmie: ''fby 22 de Septienibre de 1910, dect~ 

1t0 .inauglVLCl.da .soleJ1111e. IJ le,o.tmen.te ·ta Un.ivw.éJlad · Na.ciorral de. Mlxi.co". F.n 

seguida el señor SJbsecrctario de Instrucci6n PGblica y Bellas Artes, ley6 

1.-. "El Imparcial": Héxi~o D. F., 23 de Septieahre de 1910. Primera Plana . 
· · Sa; Columna. (Fato~rafía de la co1Ditiva uliendo de la Preparato 

ria). . · . . .. 
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la lista de los grados de los doctores e.x o&f.c..{.o 'y hont.>JúJi cau4.a, seg(jn " 

los artículos JS, segundo transjtorio de la ley constitutiva de la Univer

sidad. Al director de la Escuela Nacional Preparatoria, Don Manuel Flores. 

Al Director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Don'Pablo Macedo. -

Al Director de la Escuela Nacional de ?élicina, Don &Juardo Licédga. Al -

Director de la Escuela Nacional de lngenieros, Don Luis Salazar. Al Dire!:_ 

tor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Don .Antonio Ri.vas Maercado. Al 

Director de la Escuela Nacional de Altos Estudios, b Porfirio Parra. A 

Don Antonio Anza, n>n Rafael Barba, Don Miguel a.ist.ante, padre; Don Joa· 

qu1n D. r.asasGs, Don Gilf>erto Crespo y JlbrtSnez, Don Sauel ~Vez, Don J~ 

sús Diaz de Le6n, Don Leandro Femindez1 D6n Franc~Echegaray y Alleri, '

lbl. Joaquln Egufa Liz, Don· Dmnian ·Flores, Don Valenttn Giwna, Dán Julio Gar 
. . . . . . -

da; ID\ Angel Gabino, Don Pobeno Gayol, Don Regino Ganzllez, Don Angel -

Groso' lk>n Manuel Guti6rrez' Don car los Herrera. 111 

Justo Sierra expresa en su discurso inaugural,. las grandes esperanzas· 

que tenia en la E.N.A.E. y en la ~ lhiversidad. 

· ,¡ ••• Allí habri una divisiCSn ..,lisis ~· enseftanza, allf habrl una • 

. dlstdbuci6n cada vez ·mis.Vasta de elelientOS de traba;o¡ allí· COllVOC8fellk)S, 

at·c~ de nuestras posibilidades, a los prtncipes de la ciencia y las l!:_ 

tras hunanas, porque deseams que los que resulten me;or preparados por -· 

nuestro régimen de educaci6n nacional, puedan escuchar las voces mejor pre!_ 

t igiad3s en el ~undo sabio, ( •• ;). tllestra misi6n seda que en esa escuela 

qu~ és el peldai\o mAs· alto del edificio universitario, se ensenase a inves· 

t i~•tr r a pensar, investigando y pensanJo que la sustancia de la investig!_ 

.l. - 'Ibid. 
' '~ . 
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ci6n y el pensamiento no se. cristalice en ideas ·dentro de las alEs, sino 

que esas ideas constituyesen dintWilil!IOS perenernente traducibles en ensef'ial! 

za y en acci6n. 111 

" ... ta Universidad no tiene historia¡ la Universidad Pontificia no es 

el antepasado, es el pasado; la weva Universidad quiere basarse 6ndmen

talmente en la investiaacidn cienttfica; su acci6n educadora debe resultar 

de su acci&l cientlf ica a carao de grupos selectos de la intelectualidad 

mexicana. La Universidad tendrl ojos para la lulllanidad y coraz6n para el 

pueblo.112 

Ideas que se sintetiza en el lema que la Secretarla de. Instrucci6n -

p(j)Iica y Bellas Artes di6 a la Universidad: 

"EN EL AMOR orLA ClEMClA V l1E LA PATRJA ESTA LA SALUO.OEL PUE8L0"3 

El Presidente de la Rep(l>lica y el Consejo Universitario, constitu!do 

por delegados de la Secretada de Instrucci6n Aiblica y por representantes 

de· los profesores y de los estudiantes de las diversas escuelas universita 
. ' --

rias; tenian a su cargo designar a! Rector de la Universidad. Don Joaquín 

Eguía Lis, habla sido designado primer rector de la Universidlid, y sus acti 

vidades CClllO rector durarlan hasta 1913, af'to en que tana a su cargo la ReE_ 

torta Don Ezequiel A. Ollvez~ 
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LA CL>SE ~ f'SlCOSOClOLOGIA 

3 .1 El PIWllM Cu.uo 

Un acontecwento tan iq>ortante ea.> la reapertura de la llliversidad 

no podta pasar desapercitiido: los intelectuales y estudiosos de la apoca, -

estaban 811$iosos de escudar la palabra en labios de los grandes maestros. 

La Universidad pemitta el contacto con las ciencias y las artes, esta opor. 
tunidad por tanto tieaipo anhelada, ah:>ra· se habta realidad. 

La recien nacida Escuela Nacional de Alt~s Estudios, ftuto de la Dli

veriidad, ··abrta sus salones~ con tma clase erútos wrsos de Psicosociolo- ·. 

gta, iJllpartida Esta, por un uestro doctor extranjero, Jmes Mart Baldwin, 

Con la presencia de tan honorable uestro, cán·1.Dl cumculma ut>nsionante, 

la Universidad. invitaba a los intelectuales c1e.·1a Epoca, a obtener m docto 
' : . : -

radO en la E.N.A.E.. Sin embargo este privilegio no estaba al al~ance de 

las mayortas. . ·.Estaba destinado a . c¡uellas personas que por su preparaci&l 

acadfllica, se hactan merecedoras. de obtener t•farado universitario superior. 

Y ~ asl, como los reqUisitos fueron estabteCiaos. Serian al\IMIDI con el 

C3rlc.ter de regulares, aquellas personas que: pxtieran ~que habla · 

te.,ninado debiduiente sus estudios, en malqutén;o ·de las escuela· Wliversi 
. ., ' . ' . . -

tarias, y que IU>ieran obtenido la supnma callficaci& en alpa de las si 
' ' . . '·' -. 

gtJientes asignaturas: Historia General, Historia Patria, L6glca, Psicologla, 

~k>ral, Sociologla, Dereeho Penal, Historia del Arte, Fisiol~ta, Psiquiatrb, 

ecoll<lllSa polltica o Síntesis de Uencho. TambHn tenlan deiedao a. inscri-
' . 

birse con el mism0 carlcter de regulares, los profesofts de cual .. mde -
'' 

esas asif?"aturas en las escuelas universitarias, en J3:; normales o en las 

especiales. · ~ podrían inscribirse, cORM>" sinples oyentes~ todos .los 
< ) ' •• • ' 
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que puedieran presentar un titulo, fuera de JllílCStros de educaci6n primaria 

o de cualquier otras profesi6n cient{fica y los que hubieran tenninado sus 

estudios en cualquiera de las escuelas universitarias •1 

Todo lo antei'ior, qued6 expresado en el aviso que se hizo ilprimi.r, 

con el objeto de convocar al pdliljco al curso de Psicosociologfa, 

Del despacho de Instrucci&l Pablica y Bellas Artes, se gir6 wi oficio · 

al Director de la E.N.A.E., Don Porfirio Parra, donde se le notifica el en

vi6 de cien ejemplares del aviso del curso de Psicosiologfa para que fueran 

publicados durante una semana en los peri6dicos capitalinos siguientes: 

"El Imparcial", el ''Diario", el ''l'iempo", el ''Diario del Hogar", el ÍIPals", 

"Le r.ourrier du Mexique", ''lbe Mexican Herald". 2 

F.n la misma fecha y con el lliSlllO mtivo, al ~o de Instrucci&l · -

Ptlblica envfa wi ~fido al Rector de .la Universidad, Don Joaqufn Egula Lis, 

en donde se hace de su conocimiento que hablan sido enviad:Js avisos de· 1a -

clase de psicosociologta a· los siguientes ·lugares: al Director General de 

Eclucaci6n Primaria, a la Directora de la Escuela Norml Primaria. para ma

estras, a los Directores de las Escuelas Nonnalesi p&J'll maestros, Nácional · 

Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Ar

tes, y Superior de Comercio y Atlninistraci6n, para que fueran puestos_. en 

la tabla de avisos de cada establecimiento y p.ira cpt meran. conservados -

otros en los archivos. de los mismos.3 En ·~s oficios se manifiesta que 

~n la brevedad posible, serfan enviados ejemplares del programa c~leto - . 

del curso wl profesor B3ldwin. 

1.- Sierra, Justo; ·oficio que enVia al Rector de ta UNM,F.E,N.A.S/c.l/exp. 
/22-lX-10. 

2.- Oridn del Dirl'ctor dl' la E.S.A.E./F,F..N.A.F../c.l/exp.2/ 8-X,-.1910. 

J.- fbid 

·.· ' 
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Efectivamente, en el transcurso de la siguiente semana, aparecen en 

los siguientes diarios, ''El lJIJparcial" del J7 y 19 de Octubre\ 1 en "le 

Courrier du Mexique" del 18 de Octubre2• 

Sin embargo, en los peri6dicos restantes no aparecen los a~sos publi

cados. Fn cuanto a los establecimientos universitarios, en los que teiEn 

se habda de publicar, los directores de estas esmelas envfan oficios en 

donde dicen haberlos recibido y dif\mdido. (ver ~ndice copia del aviso -

original}. 

No obstante de que el.aviso no tuyo la:difusi~ peri~stic:a que Ins

trucci&l POblica habla previsto, para el dJa 10 de Octubre, se inscribieron 
.• 

los primeros al\llllOs. Las inscripciones habtán quedado abiertas desde el 

dfa a· en la secretada de la Escuela Nacional Preparatoria, oficina provi

sional de la E•N.A.E. 
Al parecer las hojas de inscripci6n fueron repartidas entre las per55!. 

n~s interesadas, quienes se encargaron de llenarlas y, posterionaente, de 

· .entre¡arlas jmto con sus docmentos •. Algunas otras .hojas de inscripci6n, 

flleron llenSdas por las. personas encargadas para tal efecto. 3 

Seg(in .la convocatoria. plblicada, la Ciltima .fecha de inscripci&t seda 

el db 1 s. de Octubre, por lo tanto para el 17 de Octubre, se inforllaba del 
. . 

nfillem de a1111r10s inscritos, que hasta ese aanento era de 88 personas, de 

las cuales, 40 tenfan .el carácter de regular y 48 de oyentes. Entre los -

•.primeros habla una seftora y 8 entre los segtnlos. 4 

l.- "El Imparcial": "'xico,D. F., 17 Oct •. de 1910, p. 7. 

2.- "Le Courrier du Huique": Mbico, o.r. Hardi J& .. X-1910, p. 3, 

3.- "Hoja• de inscripciSn/F .E.N.A~E./c .2/exp.19/Húico. 1910. 

· 4.- Informe de inacripci&n de Parra. al Secretario. de I.P.l~A./F.E.N.A.E./ 
c.1/exp.2/ "'xico. 17-X-1910. · · 

1 .. ; .• 



Hanbres 

M..ajeres 

Totales 

53 

~.Nlf.tl. 

NUM. DE ALI.Mm INSCIUTOS AL PRIMER aJRSO DE 

PSICXSX:IOLOOIA 

' Re(;. 

39 40 97.5 

8 2.5 

40 48 100.0 

' O't'!MrF.s 

83.33 

16.66 

.· 

99.99 

Sin Oilbargo, esta cifrase vi6 auEntada en los dtas subsecuentes. -
' . 

Al parecer la feéha de inscripci&l fue alargada hasta finales del mes de -

Octubre, a pesar que para entonces ya habfa dado comienzo el curso. 

Algmos diarios capitalinos com> "The Mexican Herald111 y'"El Tieqx>"2 

del 20 de Octubre, pblicaTOn que habta ya 90 altm10s inscritos entre regy 

lares y oyentes. y en \11 oficio del 4 de Novisre de 1910, se infoJ'lllll que 

el nCinero asciende a JOO abamos, de los cuales 44 son regulares y 56 <>ye!!, · 

tes. f:ntre los primeros hay tina seftora y entre los segundos doce seftoras 

y scflorita$. 3 

1.- "Thc Mexican.Herald": Múko. D.F. 20-x.i.-1910, p.2. 

2;- "El Tiempo": México, D •. F~. 20-X-1910~ p.2. . . . . 

3.- "Oficio de I'. Parra al Secret~rio de l.P.B.A./F.E.N.A;F../c.1/exp.2/M! 
xko .. 4-XI-1910. · 

:·' 
., .... _.,., 



fbnbres 

~jeres 

Totales 

54 

ÜWR> fbJ. 2. 

SEWNOO I~ SOBRE EL MJf.ro DE AtJHtlS 

43 

l 

44 

44 

J2 

56 

\ REG. 

97.72 

2.27 

99.99 

78 •. 57 

21.42 

Este infome se veda al tcrado por algunas modificaciones que se hide . . -
ron con los alumnos, como la seftorita Saráh Vida Ross y el Sr. Muaael V61á~ 

quez Andrade, qui~nes realizaron sus estudios en el extranjero, y que .fue

rms inscritos en principio con caricter de oyentes, pero lll4s tarde, aaanclo 
~. . . . ·~ . 

pudieron coq>robar la valid6i de sus estudios, pasaron a formar parte del 

grupo de alllllllOs regulares. 1 

Al siguiente afto, en l9JJ en un infoiw awal que Don Porfirio Parra -

envfa a la Secretada de Instrucci6n POhUca y B.A. declara que se inscri

bieron en total 102 altlll\OS, 43 alU111os y dos allmllas entre los regulares, 
. 2 

y como oyentes 45 seftores y JZ seftoras yseftoritas. 

J.:- Hojas de ínscripci6n F.E.N.A.E. /c.2&exp.19/M&ico, Octubre. da J~O, .. 

2.- Informe Anual de la E.N.A.E./t\E.H.A~E./c.1/exp.49/ Mfxico 2l-X':"'19lt: 
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INJ()RME ANUAL SOBRE. EL MMRO DE ALlHm (19J l) • 

REClJl.ARES OYFNI'ES l REGL. \ O)'l!Nl'B 

Honi>res 43 

lolajeres 2 

Totales 

45 

12 

57 

95.55 

4.44 

99.99 

78.94 

21.0S 

99.99 

Después de haber encontrado varios datos con respecto al número de - -

allD111\os inscritos, recurrillfJS a las hojas de inscripci6n' de los mismos. En 

donde encontramos,algt1t3s irregularidades con respecto al informe anual; -

cano por ejemplo: se contabilizan 44 alumos regulares, entre ellos dos 11!:!. 

jeres, y el ní.lllero referido en el filtino infonne es de 45. Existe \Dla ho-

ja Je inscripci6n entre los · ahJ1111os regulares que tienen \Dla nota at:larat~ 

ria de no inscripciOn, por lo cual suponemos que pido haber sido considera- · · 

do en el recuento total a este gnipo. 

Respecto a los alt1111os oyentes, el n6mero de hojas de inscripci6n es 

de 57, nGmcro que corre~ponde al del informe de 1911, aunque en realidad·~ 

uno de l.os oyentes pas6 a formar parte de los alunnos regulares, por ,lo tll!!, 

el nllllero final es de Sb alUllUlos. 1 

l.- Hojas de I~scripciSn F.E.N.A.E./c,2/exp.19/H~xico, 1910. 



Haiñres 

ttijeres 

Totales 

REQJLARES 

42 

2 

44 

56 

45 

11 

56 

95.45 

4.54 

99.99 

80.35 

19.64. 

99.99 

Algunos al\Jlllos por su preparacim acad&iica, cubrlan debidamente los 

requisitos de inscripci6n caio alumos regulares, sin embargo, por· a.iesti~ 

nes persmales, ped1an ser inscritos con> alU11110s oyentes. Ejeq>los de -

ellos estl: Erasim> Castellanos QUinto, Jes(is Dfaz de Le6n, entre otros1• 

Cano se recordad en ese lllism ano de. 1910, se iJltlartieron cursos de 

relacionados con otras ciencias, eon> la Antropología, estadlstica en sus 

relaciones con la ~tropometrfa y Lenguas Indias. Estas últiiaas u.>&rtidas 

por el profesor Boas, antrop6logo norteamericano, que junto con Reiche y 

Baldwin fomaron el a.aeri¡10 de profesores extranjeros invitados por la Un!. 
versidad en sus inicios. 

A continuación prescntanos un cundro COniparativo del n<nero de alumnos 

inscritos en los cursos de 1910. 

l.- Ibid. 



Psicosociologfa 88 

Antropologla 47 

Estadistica en su Rela- 23 
ci6n con la Antropanettfa 

57 

t.i.UERES 

14 

12 

2 

102 

59 

25 

' 
51.0 

29.5 

12.5 

Lenguas Indias 

o t a 1 

__:E. ____ ·_2 _____ 1_4 ____ 1_._o 

200 100.0 l 15) 

---------------' 
Como se puede observar, el curso que mayor IÚnero de áll.mllos in5cri

tos tuvo, fue el de Psicosociologfa. Poco m4s de la mitad ·de los ah11111os 

ingcritos en la E.N.A.E. estaban inscritos en esa clase. 

Entre los datos que obtuviroos de las Hojas d~ inscripci6n está.el de 

1.1 edad. Hicimos gnipos para observar en donde se concentran. la mayo~fa 

1 de les allJIUlos. 

l.- Hoja:; de Inscripción •·.E•N~.\.E~/c.:!/'°'xp.19. México, 19.10. 
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··AIJMU;: ~. AJ1MOj <MMBS \ REWL. 
' O'tlill'ES 

Mems de 20 3 3 6.81 S.35 

20 .a 29 19 16 43.18 28.57 

30 a 39 J3 20 29.54 35.71 

40 a 49 8 11 10.118 1!1.64 

so a 60 J .4 2.27 7~14 

Sin dato .O .. 2 0.00 3.57 

Total 44 56 99.98 99.98 
(16). 

Podems apnciar, amo ma &lena parte de los alwmos, eran acDltos · 

· j6ve.ies. ·qut p0r·su edad, ~~eran epsecJos··de al¡ma esc:Uela • 

· mi'versi~ria o llONll •. Esto lo podemos Observar •jor en el'si¡uiente -. ' , - . . 

alldn>9 que n0s -.stra los lua•~ de proc~ia ~cdllica. 
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ESCTJl,lLAS .DE PROOilENCIA 

' Rlm.. 

Escuelas Pn>fesio- 23 20 52.27 35.72 
nües (Titulados) 

Escuela5 Nomles 6 21 13.6.3 37.50 

Estudbntes ·· E¡resa-
clDs dé· ta Esa.lela 

13 10 29.54 17.85 

Nacional Preparato-
ria. . . 

O t .r a s 2 2 4.54 3;57 

No hay d:lto o ·3 .o 5.35 

Totales 44 56 99.98 Y9.Y9 
(17) 

f.la la aiSlla hoja de inscripci& se peclla que los soliciUntes anota

dn mil era su ocupaci6n. ~s que entre los alm10s reauJ.ares, poco 

mls de la aitad de ellos, (52.27 \)eran profesionistas, entre los cuales 

llabfa: 16 abogados, S lllklicos, 1 ingeniero, y 1 arquitEcto. El. sipente 

pupo lo fomabln estudiantes de escuelas universitarias (29. 54 \) todos 

los ~es estudiaban en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. A este -
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grupo seguta el de los profesores noJlllt\listas (.13.63 \) dentro de los cua

les están incluidas dos maestras, Debe hacerse notar que adt1lli$ de lo!i -

profesores nonnalistas, edstta entre los egresados de las eswelas unive!. 

sitarias, profesioní$tas que realizaban tanibiEn funciones docentes (8 de -

ellos) , por lo tanto el minero global de .profesores aunenta significativa

mente.1 

Fn cuanto ª· los alllllnos oyentes, el ntinero total se distrifJuye de la 

siguiente manera. El porcentaje m4s alto (37 .S\) lo ocupaban los maestros 

normalistas, seguidos por escasa diferencia los profesionistas (35,'72\) -

dentro de los cuales 8 de ellos, eran aliogados, 1 mMicos, 3 arqui téctos, 

1 dentista, y \ll arque6logo. Un porcentaje menor estaba constituido por • 

los estudiantes (J7.8S\); seis de los wales estudiaban en la Escuela Na

cional de J\lrisprudencia, 1 en ingenieda, 2 no se obtuvo el dato. En 11n-
. . 

bos grupos, tanto de regulares caoo de oyentes, se encontraron hojas de .:. 

inscripci6n en las cuales se omite el dato de ocupaci&l. 

F.ntre los requisitos para inscribirse al éurso, se pedla tener califi 
. ·. -

caci6n suprema en algunas materias (ver convocatoriaJ,o bien ser profesor 

de las mismas. 

El siguiente cuadro nos nuestra las estadlsticas de estos datos. 

l.- Ver Apéndices. -.. ·-' 
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MATERIA M\X.CAI.IF. PROP!lS • ' . . 
. . . . 

Historia Patria 9 1 .... ' .. 

r Historia General 3 1 .. 19.73 

Historia de Arte 1 () 

Derecho Penal 4 1 .. •'. 

2 Sintesis de Derecho 1 l. 9.21 

Psicolqgta 12 3 ' .. ' 

3 ·L6gica 9 t ... 51 .31 

~t>ral 13 1 

Sociologla · ) 3 

4 Economta PoUtica 2 4 13.15 
: 

Fisiologla y Anatomta 3 1 

5 Psiquiati'ta o 1 6.57 

To t a 1 58 18 99.97 

Agrupruoos las materias en. gmpos de acuerdo al grado de afinidad que 

tuvieran entre sí. Poderoos apreciar que hay un porcentaje signifícatiw -

en el ¡!ntpo 3, que corresponde a l3s m:iterias de Psicología, L6gica y Moral 

m total es superior a 1 níincro de alU1111os, dchido :1 que algunos de e 11 o~, 
; . ,' .. -· . . . . . . 

IJfCSCnt11ro11 IO.'ÍS Je Wl:I mat('i'ia-requisito, O bien porque aparte de JlfCSCO~ 
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tar la 1111teru-requi.sito, eran profesores de ~lguna de elles, 

En la hoja de inscripci&l se les pedta a lo$ aspirantes, anotaran el 

idi<111a en que prefettan se diera el wrso, Fn el siguiente cuadro prestn· 

tlllllOs los datos. 

ÜWR> '*"· 9. 

lDI~ DE PREFERENCIA , 

IDI<M\. AUMmRE~ ~·~, . ~ .~~ :r·~l'É. 

Fr4nces 31 29 70.45' 51.78 

Ingl& 9 14 20.45 25.00 

Inglfs o Frances 1 ·2.21 .1.78 

Frands o Ingl6s 2 1 4.54 1.78 

Espaftol 1 2.27 1. 78 

Sin Dato o 10 o 17.85 

To ta 1 44 56 99.98 99.99 

CODK> se observa en el cuadro 9, la mayorla preferta el frands, sin 

t'Jllbargo, algmos otros pensaban que lo mejor era que Baldwin diera las da 
,. ' ' ' -

ses en ing16s por ser el idioma natural del profesor; "de esta 111111era po

dla expresar mejor sus ideas sin necesidad de sacrificar nada de la expo

sici6n del lenguje. \' considerando ademSs que un mfliimo de allln>S er.ul • 
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los que no dominaban el inglés asr lo expresi6 wis cabrera. 1 

El mismo Baldwin era de la misma· opini~n: ". , • las conferencias no han 

dado en inglés no obstante haber ofrecido el conferencista hacer explicacio

nes y repeticiones en francés y alemn". " ..• la literatura de estas materias 

no se encuentran exclusivamente en lDl solo idiaaa, sino que est4 distribuida 

lo misno en inglés, que en francés y alemdn. F.n espaftol la literatura ori

ginal es mJY pobre, tanto al tratarse de Psicología, ccno de Filosofta • .Ade

m las traducciones son insuficientes, asr en ntimero., ·COlll> en calidad,-

..• la tenninol~gta en espaftol es tan incanpleta que la mayor parte de . las -

veces las distinciones mds iq>ortantes o se pierden o son mal interpretadas~ 

Finalmente se decidi6 a recurrir a lDl interprete, Luis Cabrera, quien 

además estaba entre los allllllOs regularés del curso, y partidario de la cla

se se diera en inglés, cano ya antes se mencicn6. 3 

Al t~rmino del prÍJIÍer afto escolar 1910-1911, la Universidad Nacional de 

~xico, pide se le infome de las actividades y todo lQ relativo a la E.N.A. 

E.. De este infonne se pudieron obtener llllChos datos, entre otros el de la 

asistencia ioodia bimestral a los cursos ~artidos. 

¡,- Carta de Luis Cabrera al Secretario de la E.N.A.E./F.E.N.A.E/C.2/Exp.19. 
lS oct. 1910. 

2.- Informe .de Baldtorin, F.E.N.A.E/C. l/Exp. l/p.2/13-VI-1912. 
3.- Carta de Mariano Canseco Secretario de la E.N.A•E. a Luis Cabrera.F;E.N.A. 

E./C. l/Exp. ll/16-XI-1910. . 

.. 
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üwm~. 10 

A.5ISl'ENCIA BDESl'RAL A LOS rutOOS DE 
1910-1911 

•' 

CURSOS lDllRES K.UF.RES SlM\ ' 
Psicosociologta 34 6 40 39.2 
Antropologia 32 4 36 ' 61.8 
Estadistica en sus 15 2 17 68~0 
relaciones con la 
Antropcaetrta 

Lenguas Indias 3 1 4 28.9 

Cabe aclarar de este GltiJll> cuadro, que la col\lm\a de los porcentajes 

se obtuvo tcmndo cam>· 100\ el n(inero definitivo de alllm\05 inscritos (regu 

. lares y oyentes). etc.. en los distintos cursos (ver cuadro S). 

3.2 El .segundo ~o de. P.s.i.coaoelotog.ta. 

ConK> ya se explic6 ~n p4ginas anteriores, la clse de psicosoéiologla 

fuE dividida en dos cursos, \llO iq>artido en 1910 y del que se tiene mayor 

l.- Informe Anual 1910-1911 P.EN.A.E./C.l/exp.1911. 
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infonnaci6n y el segundo jmpartido en 1912 del cual no existen suficien

tes datos. De la infonnaci6n que se logr6 obtcner·sabesoos qUe, se mandó 

inprirnir una convocatoria sinü.lar a la·del primer curso en cuanto.a la pr~ 

sentaci6n del Dr. Baldwin y de los requisitos, pero distinta, pues en esta 

6ltima no se menciona el contenido del prograM. Admls se info111)1l sobre 

lll curso que el miSJOO Dr. Baldwin impartida con el tana de Historia de la 

Psicologfa, y del cual ha&.laremos m4s adelante. (ver apEndice c0pia del -

ejemplar). 

En esta ocasi6n la convocatoria no fue enviada a los peri&licos cano 

en el primer wrso. SOio se encuentra lila nota periodlstica cercana ·a la 

fecha de iniciaci6n de este segllldo curso que dice lo siguiente: 

"La Secretarta delnsttUCci«5n PGblica y Bellas Artes, ha tenido a bien 

. resolver con fundamento en el arttculo 12 de la Ley constitutiva de la Es-

. cuela de Al tos Estudios,·. que considerados c<n> allllllOs de escuelas partiC!!_ 

lares pueden las personas que lo soliciten, inscribirse como espectadores 

. a los cursos del referido plantel, siempre que sus altllllDs asf ccm> los ex

tranjeros se sometan a los requisitos que exigen los reglamentos respecti

vos. Esta resoluci6n tiene por objeto que, las enseftanzas u.>artida.c; en • 

diC:ha escuela·, sobre· especialidades en diversas ranas de la ciencia, sean -

escuchadas y aprovechadas por las personas que sin haber hecho estudios en , 

las escuelas nacionales, poseen la cultura necesaria para ser a«initidas con 

caricter de espe\:tadores de .los cursos referidos. 1 

En la co1wocatoria se indica la fecha de inicio, r el lugar, duraci6n 

1.- "El Tiempo". Mbico, ll.F., 17 de urzo de 1912, p.S •. 
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y horario de las clases. 

El curso correspondiente a este afio principañ el JS del actual en el 

local de la escuela, 2a. de Santa Teresa ~. SS, y se dar~ los lunes y • 

jueves de cinco y media a seis y mcdia.1 

Las personas interesadas en inscribirse tentan que dirigirse ·a: la • 

Secretaria de la Escuela desde el dta 12 basta el 17 de abril de g·a JJ de 

la mañana.2 

Con respecto a la inscripción de este segundo wrso, entre los pocos 

datos que encontrmoos sabemos que: ingresaron a la dtedra 8 alumos regu

lares, 3 ahlrnos oyentes y una alUlllUl oyente. 3 

Los estudiantes en este curso son principalmente los que asistieron 

al de 1910, nflDero bastante crecido, si se tiene en consideraci&J que fue-
. . - ' 

nin nuy severas las condiciones que se establecieTOn para la inscripcicSn de 

alU111os regulares. Los estudiantes han acudido a los ejercicios con nota- · 

ble. inter6s, denostrando una inst!\1Cci6n previa y una habilidad notable -

para los estudios de este ¡Enero. 4 

La informaci6n con res~to al programa de este segundo curso . no fue 

localizada, pero sabenx>s que no diferta del primero, sino que estaba Tela· 

donado y era una continuaci6n de 6ste. 

",,.el curso de esta materia estfi relacionado con lapsicologfa de la 

vida social, es una conti11Jaci6n del curso que en 1910 se di6 $Obre la or

ganizaci&l social, en el cual se desárróll6 de manera preferente, el tema -

relativo al individualism y al colectivismo. f.J1 el cur~o de este afta se -

1.- Convocatoria: F, E.N.A. E. /e. l/exp. I/ Abril de 1912. 

2.- Ibid, 

3.- Informe .de P. Parra al Secretario de Instrucci'n Publica. F.E.N.A.E:/ 
, c•l/exp;49/H12. .. . .. 

4.- Inform de Baldwin F.E~N.A.E•/c.4/ex.p59/1912. p.1. 
' . . . . . . . ' . -· 
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han verificado ejercicios practi.cos y 25 conferencias •. El extimen corres

pondiente se efectuar4 el día 2!1 del presente 111es de jwlio; se rendirá wi 

informe ;acerca de tal acto. 1 Este segundo curso tanfüén fue bn.,artido en 

ingl6s. 

3. 3. u cUMo de. Hüt.cw de ta Pucologla 

Unos meses antes 1 en diciembre de 1911 1 Baldwin escribe Wla carta di

rigida a Porfirio Parra en donde le liace una sugerencia. 

" ... estoy. COllK> usted lo sabe, cmnpnmtido para ir a Mexico a dar -

conferencias durante los meses de al>ril lllll)'O y jWtio. Mi contrato ha _si

do ratifkado por el actual gobierno, de ac0erdo con lo estipulado. Espe

ro llegar a México para canenzar mis conferencias en la Escuela de Altos . 

Estudios en el mes de abril. Deseo sin embargo, cambiar la materia de en

sef\anza en mis cursos. Está especificado que deberé de enseftar el wrso -

de Filosof~a r.onteqiordnea. Algunos de mis al\llllOs prefieren Wl curso de 

Psicología, y yo creo que un curso de Historia de la Psicologfa seda mu-.· 

chO mAs conveniente, que sobre la filosoffa contCOfX>ránea. 2 

Don Porfirio Parra se lo hace saber a su vez al Secretario de Instruf 

ci6n Pública y es aceptada la sugerencia.
3 

Sobre este curso sé tienen pocos datos¡ sabemos que la convocatoria -

fue la misma que para el segundo ~"'.Urso de Psicosociol0gla. Y que era de 

car~ctcr scmipopular y dedicado e$pedalmente a los estudiantes de Litera-

l.- lbid. 

),-
carta de Baldwin a Parra. F.E.N.A.E,/c.4/exp,S9/1912. 
01~ Parra al Set'retario dt' loP.B.A./F,E.Tt,A.E./c,4/np~S9. 

2.-' 
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En la convocatoria se indica que las clases serian los Jllllrtes, viernes 

de cinco y media a seis y media de la tarde, en el mism lugar que el segt.I!!_ 

do curso de Psicosociologta, y que dada inicio el 1°de jmio.2 

Los requisitos para inscribirse a este curso fueron establecidos de la 

siguiente manera: 

Ser&n albitidos al curso de Historia de la Psicologfa los al...Os de 

la clase anterior y los de las escuelas universitarias que deseen ofr las 

conferencias en inglEs. Respecto de la escuela Nacional ))reparatoria, solo 

podrán ser inscritos los alll'lllOs de quinto afio. Los al\llllOs regulares que 

comprueben su aprovechamiento en los t6nninos que el profesor defina y so

lamente can los cuales harl el mismo profesor, si lo juzga posible, un tra

bajo de "senlinario", tenddn derecho a hacer uso de su aprobaci6n cCllD uno 

de los requisitos para que, mediando los ~s su opórtunidad se fijen. se 

les conceda el grado cJe doctor universitario en la secci6n de Ciencias So~· 

ciales·Politicas y Jurtdicas.2 

Los asistentes a este curso fueran: 1 al\mos regulares, 2 oyentes y 

1 allllllla oyente. 

En el infonne que Baldwin hiciera para Don Porfirio Parra encontramos 

descrito a grandes ~nzgos el curso de tfistoria de la Psicología. 

' . . . este curso ha consistido en 16 conferencias y ejercicios; sobre 

lo estudiado en ellos se efectuara Wl exhn del 28 del actual (junio). lln 

este curso tie disefiado el desarrollo del problema, retados y resultados del 

1.- Convocatoria /F;E.N.A.E./c.l/expl/AbrU de 1912. 
2.- lbid. 
3.- Convocatoria /F.E.N.A.E./c.1/exp.J/abril dt" 1912. 
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3.4 . Et r.t.09~ del. Cu.uo 

. . 

El pJOg!'llllll del ~urso fue apra6ado por la Secretarla de Jnstiuccf&l .. 

Ptlblica Y' Bellas Artes y PJblicado en 11R folleto que fUe mtnplo a los .. 

ab1111os. A cmtiJIJaci&l ma copia del J>!OlnN. (reduccl~ fot..,_ del 

programa}. 

Del cmtenido de este prosr- podem>s hacer notar que ful.=~ 

casi totalmente del ccntenido del li5ro de Baldrin titulado: fs1diol-e 

and Sociologie, traducido al franc6s por Pierre ca.briet de ~·• T ... • 

fue escrito lllOS meses · an't:es de la uUu¡uraci6n de la UliwrsiW. 1 

F.n lll pie de pagina del proarama se aclara que: 

. Los 8511ltos que c:aaprende este prograa seffia tratados aclusiftlllllte 

desde el punto de vista de la distinci&i que miste entre el indiYiatis;. 

m y colectivism. 2 

De esta manera podellDs cmocer aJales fueron los temas tratados en el 

curso y cuU era la linea de pensmento tratada por Baldwin. Tlllbifn exi!._ 

ten alpas notas period!sticas de "El 'l'ieq>o" m donde se resme parce de 

las conferencias y que pueden ser C<lllpllradas cm el.libro y el progr-. 

Ceno ya hemos visto, el evolucionisn> social, es.una de las teodas 

expuestas por Baldwin en esta 6poca, y es IQ\cionado Dandn y sus seguido

res con freaHllcia tanto en el wrso, 093 en el libro. 

'fanto en el libro COlll> en el progr•, caai.enza por tratar las relaCi!!_ 

nes que guardan la psicologfa y la sociologfa entre $f, y los principales,. 

probleiaas en coain. 

1.- laldv:in Ja•ee M.: P•ycboloaie and SocioloRie. Traducido i>or fierre cui
bret de Lanux. Ed. v. Giard &nd E. lri•re. Part1, Prtncia, 1910. 

2 .- F .E.N .• A.E, /c. 2/eap.19/Folleto/HIO. 
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"El alma del individuo tal, cano la estudia el psic6logo, no es de -

ninguna manera wia c61ula cerrada a todas las influencias provenientes del 

grupo, lejos de ellos el psic6logo habla del individuo CCJnO un microcosmos 

que refleja en miniatura la vida del hmbre. Y tad>ién es verdad que el -

grupo, tal con> lo estudia el soci6logo, no exi.Ste m4s que por la buena vo

luntad y cooperaci6n de los individuos. 111 

Mts adelante habla del individualisa> veMl.44 cole.c:ti.v.i61tO, definidios 

estos cano problellllS camines de la psicologfa y de la sociologfa. 

"El individuo al llegar al nmdo, trae el iJlpllso de la raza que cul

mina en n. Tiene pocos institos perfectos, tales cmo los presentan llllChos 

animales. Por el contrario, es suceptible de recibir influencia'>, una edu

c.aci6n. No obstante su desarrollo ser4 un a:Jq>l"miso entre las dos te~

dencias que a trav6s de toda su via representaran en él, el individualiSllk) 

y el colectivisioo. Tiene tendencias expont4neas netamente egotstas e indi

vidualistas pero tanhién disposiciones a la vida social. Estas dos tenden

cias originales est&l destinadas a alcanzar W\ acuerdo mds acabado, o por 

lo menos \in estado de colaboraci6n eficaz en la educaci6n y la preparaci6n 

a los Mbitos y a 1.as costllllhres del grupo social". 2 

M4s adelante hace énfasis en el papel que juegan la ímitaci6n caoo 

agente socializante.3 

l.- Bald~in, James: Op. Cit. p. S 
2.- Baldl!'in, James: Op. Cit. p. 8 
3.- Ibid. 
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"El más iq>ortante de los inpllsos es el de la iJllitaci6n, casi siem· 

pre imitaci6n de otras personas. El juego infantil es natural.mnte dr~

tico o imitativo de sus mayores. Los educadores han cai¡>rendido la gran 

iq>ortancia de este inpllso propi9'nte dirigido, y la socioloata y psico

logta reconocen el valor de este juego infantil." 1 

C.Ontinda tratando el tema del colectivsm. ceno solidaridad, en cada. 

una de sus manifestaciones sociales. 

"La solidaridad psico16gica contrasta con la de los animles, en que 

tiene COllll'lidad psicol6gica. ''Los individuos tienen tres cosas en ccmm 
mis o menos: llll'Svil, sentimientos e interés, de lo que el prmro es el 

que J8's ~ difereir."2 

''Con$iderado o c<aO m concepto sociol6gico, la solidaridad es asunto 

de las relaciories · idtuas , pero de· Ullª especie m4s durable, y que se prolO!! · 

ga entre los mieni>ros de· lll grupo de iOOividuos; como concepto psicol«Sgico 

conforma la significad&\ de estas relaciones en tanto que son perceptibles· 

por los individuos o por lo menos en tanto que son reflejadas m o mnos 
concientemente en sus esplri tus. 113 

fJl la tercera secci6n se trata el individualis111> en sus distintas 11111\i 

festaciones. 

A su vez en el libro, esta secci6n correspome al capltuló III, que 

se dtula "La ~tencia Social y el Imividualisn:>". Escribe sd>re las 

distintas luchas que el individllo debe enfrentar; ~rizando por las luchas 

contra la naturaleza hasta la lucha social entre gnJPOS. 

l.- "El Tieapo": Hbico, D.F., 24 de Octubre de 1910~ p.2 
2.- "El Tieapo": ~xico, D. F. ,31 de Octubre de l910. p.4 
3.- aaldtiin, Jaaea: Op. Cit. p. 18. 
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En este punto expresa una conclusión acerca de la CCllllCtencia y la 

rivalidad sociales: "no son biológicos(puesto que los medios, los fines y 

los resultados no ~o son), son psicológicos y :.mo.ml.es."1 

Más adelante, en la sección sexta del programa y en el capítulo IV 

del libro, el ptmto a tratar son las instituciones sociales (escuela, es

tado e iglesia). 

"Una instituci6n no es mSs que la fonna permanente en la wal se en

carga la organizaci6n de los miembros de m grupo para c~letar. una fm

ci6n social. La escuela, el estado, y la iglesia son institucióne:;· tlpicas 

así canprometidas. Lo esencial no es la forma exterior de estas institu

ciones, los medios por los cuales llega a sus metas, sino el gEnero de in

terEs colectivo a las cuales se consagra y los cuales satisface."2 

"La organizacitín significa que han de colocarse jmtos los factores 

sociales, en una fonna razonable, cm respecto a fines sociales. La fonna 

mis siq>le de organizaci6n, con> una familia, m club social 6 ma socie

dad de deliberaciones, difiere de ma D11ltitud en que tiene en mira un fin 

definido y en que en todos sus elementos se han arreglado en relaci6n di

reeta con ese fin. Esto tamién es cierto con respecto a las grandes ins

tituciones sociales, como el ccmercio, la divisi6n del trabajo y toda la 

forma de institución~"3 

Finalmente tanto el libro como el prograna del aJrso coinciden en to

car los temas de la invenci6n social y el progreso. 

L- F.E.N.A.E.E/c.2/exp.19/1910 • 
. 2.- Baldwin, James: Op. Cit. p. 74. 

3.- "El Tieapo": M&xico, D. F,. 3 de Novieabre de 1910. 
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"El colectivismJ, la solidaridad reflexionada, la 6úsqueda de fines 

~rales y sociales, es la dirección seguida por la naturaleza misma en la 

evoluci6n social. 111 

La sociología y la filosofta de la sociedad es el úl t:im capitulo de 

su libro, y en el prograna la secci6n octava con la <Pt? concluye este te-

ma. 

f.n su libro presenta un cuadro de clasificaci6n de las ciencias soci!!_ 

les en dmde sitOa, a la psicologla de los p.ieblos y a la psicologia social 

(~etica) dentro de 111 apartado refrercnte a la Evoluci6n y Desarlollo -

Mental desde el pnto de vista social.2 

DespuEs de recopilar infomBci&l sobre el contenido del aarso, podre

mos hacer un caaitario de 6ste ~ Es evidente que su pmto de vista en mn-

. bos trabajos proviene del EvolucimiSlllD SOcial y ~ ·su posicidn frente a 

los extremos indiVidualistas -colectivista es mediadora-. No radicaliza . 

sus posturas y tiende a usar elementos de la sociologla tan mplimente C!:!_ 

JIO c1e·psicologla. En amos trabajos sen experiencia5 perSClllales las que 

presenta y trasai.te sin prejuicio. 

MJy probablemente los crlticos de su tienpo (al igual que ahora) lo 

criticaron de poco cientifico y nuy especulativo. 

Sin Wda la preparaci6n del libro ly a la vez del 01rso) , tuvo CCllll> 

referencia, la riqueza que la lectura de otros autores proporc:icna, asl 

cOlll> de la investigacifin y experimentaciones realizadas. 

:\l ténnino del curso los allllllos presentarían un exhm del contenido 

l.- Baldwin, James: Op. Cit. p. 100. 
2.- Baldwin, James: Op. Cit. p. 109. 

. : .. ,, ' 
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del programa. Sabemos que solo 10 allminos pasaron dicho examen. A conti

nuaci6n se incluye una lista de ellos y sus calificaciones: 

Addn El6ego • • • • • • • • 

Cab.ILeM Luc.io • • • • • • 

FeJliUfndez McG-'r.ego.lt GelUVlO 

.Malr.l6cal Fede/Li..co • • • • • 
Rodlúgue.z y Co4 Jo4l. Miguel 

Rojo Juan B. JJL. • . • • • • • • 

Ramtte.z de M.eUano Jo4l 

SJút.4, Ro44 Vida S. 

soro Jucl6 • 

Cei..U C.iJr.lto 

Muy 8.i.en 

Muy Bien 
Exce.t:e.nte 

Muy Bien 
VeJr.y Su99ut<ve 

Muy Bien 
Muy Ble.n 

Muy Bien 
8ie.n 
Muy &let( 1) 

De otra fuente sabenos que " ... el profesor Baldwin abri6 un concurso, 

al que invit6 a los alt.mas regulares para que trataran algunos de los te-

mas estudiados durante las clases respectivas. 

Los.temas serían: 
. . . 

I • Compvuic..i6n de ta lucha po.t ·ta vc.ütenc.itl 8i.ot6g.ica y Soci.4l.. 

U. Q.ul upeeiu de 1 JColectiv.Umo, 2 JlmUv.iduatUmo, 4on pell.ju.d.i.eia

tu enl.a Soei.e.dad. 

111. Q.ué .C:n6e.\enc.c'.a4 FJUedert obteneJUe de t1uu.tA46 dúcueione.4 aceite.a -
. 2 

del. Pll.09.te.40 Soc..i.a.l .• 

Pam este curso, Baldwin pidi6 a la biblioteca de la E.N.A.E. se com

praran y pusieran a disposición de los alumnos, wu1 lista de libros en do!!. 

l.- F.E.N.A.E./c.3/exp.39/p.5/23 de Octubre de 1911 • 

.:.- F.E.N.A.E.'/c.3/exp.49/ Informe Anual 1910-1911. 
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de pudieran ampliaT los temas expuestos por ei. A continuaci6n ofrecO!fJS 

tma lista de los libros que con ese iootivo fueron ccqirados: 

En Inglés: 
~ 

Pragmatism 
The meaning of Tnatb 

Social & Ethical Interpretarions 
Psychologie et Sociologie 
'Ibe Story of the Mind 

William James 
11 

James M. Baldwin 
11 

~· 
Darwin ancl the Hunanities 11 

Bvolutim and Ethies and Others essays Tiimas H. fllxley 

Introductim of the Sience Social 
El Individuo·c:antra el Estado 
'Jbe play of Mari 
SocW Ps~logie 

An introcl.action to tite studr 
'lbe philosophical tehory of the. State 
Physies and Politic 
Mental & ~ral Heredi ty in Royalty 

La ewluci6n mental del hombre 
Evolution Social 
1!1 . apoyo 1111to 
ne Theory of Jll)ral Sentbilent 

F.O FrancEs: 

La Criminalite Conpree 

Les Lols de L'Imitaticn 
Les Theories de 1 'Bvolution 
De la Divisi6n ~ travail Social 

Le Suicide 
Sociologie et polltica 
Les Jeux des Animaux 

H. Spencer. 

" 
Karl Gross 
Willitm tit:Daugall 
SÍlall and Vicent 

B. Boslln(JJet 

w. Bagehot 

F. Woocles 
Rmanes 

ICidd 

lCropotkine 

Adallls S.ith 

G. Tarde 

" 
Goldsmi'th 
lbrkheim .. 
cu.>Iowice · 
Groos 

Contrat Social Rousseau 
Phllosophie des Scienccs 5ociales J y 'Nonns. 
11. . . / 
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La critique du Darwinism social 

La descendance de l'honme 
Expression des Emotions 

Philosophie zoologique 

Degeneración 

Le Crime, causes et remedes 

L'hcne de génie 

Psychologie des Foules 

En Espai!ol : 

Principios de Sociologla 

Novicow 
Darwin 

11 

Lamark 
Marx Nordau 

l.alt>roso 

" 
G. Le Ben 

Adolfo Posada1 

c.o.io ya mencianams anteriormente el cmtenido del segllldo curso no 

f~ localizado, la mica referencia que tenams es .que fUe una cmtiJllaci6n 

del primero. 

El contenido del wrso de Historia de ·la ~icol0¡fa ya habfa sido Pl'! 

parndo con anterioridad¡, pero se esperaba que fuera p¡blicado hasta 1912, · 

por la Universidad Nacional de Mbico; sin embargo, estos planes no fueron 

realizados. La p.ablicaci&l se hizo a trav6s de una editorial inglesa en 

1913 con el título 'füstory of Psycholog)"'. 

" .•• hube ya preparado uterial semejante para lDl curso de 16 ccnfeTe!!, 

cias dados en mi papel de profesor especial en la Escuela de Altos Estudios 

de la Universidad Nacional de M6xico. 2 

Esta ¡d>lkacioo fue hecha en dos tonos cuyo contenido se encuentra -

dividido de la siguiente aanera: 

1.- F.E.N.A.E./c.3/exp.41/ de Noviembre de 1910. 

:.!.- Baldwin. J. M.: History of Psychology. Editorial Watts and Co•, London, 
.1913, .Vol. I, Preface. PP• XI, XU. . ' 
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OIAPl'ER 1 
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'1_,. 

~ntroduction: Racial and Individual Thought. 

OIAPl'ER 11 

Primitive 'l'ought, Psychoiophy 

. OfAPl'ER 111 

The origin and developnent of llJalis. Greek Speculation, First Period: 

. Proyectivism. 

CHAP1'ER IV 

Greek Speculation, sece11d period: Subjectivism • 

. . OfAPl'ER VI . 

· The Patristcs, Scholastics, and Arabians. 'lbe Anti-Logical 

Reaction: Mysticism. 

afAPrER V Greek Speculation, 11\ird Period: <bjectivism 

OIAPl'ER VII 

1be Interpretation of Dualism 

CHAPl'ER VIII 

Philosophical Psychology: Dualism, Rationalism, Dogmatism f.mpiricism~ 

.~II 

OIAPl'l!R f 

, l!arly ~iricisni, Natural ism, Eightcenth-Century. Material ism •. 
·, . ·, ·. ... ' ,-
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OIAPl'ER U 

Subjective and Critica! Idealism; 'l'he Ncw Mysticism~Faith Philosophy. 

CJIAPl'ER I II 

Preliminary Stnvey. Pshilosophiccü Psychology Since Kant. 

OiAPl'ER IV. 

Scientific Psychology in the Nineteenth Century and Beycatd. 

OIAPJ'ER V 

Scientific Psychology in the Nineteenth Century and Beyond. 

Special lines of work. 

OL\Pl'ER VI 

Scientif ic Psychology in the Nineteenth Century and Beyond 

Special lines of work (concluded). 

OlAP1'ER VII 

The Developnent of Individual Thought 

OW'l'ER VI 11 

tlistorical Resume. Results of the COIJ1>arison of Individual 

· "i th racial ThouKht 1 

1.· Ibid, 
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No foo posible localizar el prograia de las cm!erencias de la Histo

ria de la Psicologla, a través del indice nos podeuos dar rumta del coot~ 

nido de éste. 

Cabe haCer .. un paréntesis para ~eftalar ~ el libro de 'tli.story of Psy 

chology'' fue dedica.do a Ezequiel A. CMvaz con ma nota JIUY especial que 

dice: 

''A Ezequiel A. Chlvez, Profesór, dipltado, antiguo subsecretario de 

Instruccitn P6blica y Bellas Artes en M!xico, un apasiooado patriota, un 

profUndo estudioso y leal amigo •. "1 

3. 5 Jamu M4llk 8alduút 

.A CClltiruaci&l haremos m relato breve de la vida de James lltlrk Jald-

win, A pesar de que no se encuentra una gran cantidad de. datos sobre su 

vida, st tenemos por lo menos acceso a 3. 6 4 referencias biogrAficas, en 

especial una en espaftol, escrita por Don Ezequiel A. a.4vez, quien estuvo · 

lllY de cerca a Baldwin en su estancia en M!xico ·y de la cual haremos men

citn em '.frecuencia. 

Naci6 en Col\111b.ia (Carolina del Sur) el 12 de Enero de 1861, en el -

seno de \118 fanilia partidaria de los nordistas. 2 

Tres hemanos y \118 hermana: El, el mior ~ los tres. Aftos diftci

les tuvieren que pasar, la guerra civil oblig6 a su familia a dejar su bue 
. ., -

l.- Baldwin, J.M.: Op. Cit. Vol~ I. p. X. 
2.- f.nciclopedia Intemacicnal. de las Ciencias Sociales. Dirigida por .David 

L. Sills. Vol. I. F.ditorial A¡uilar, 1974. p. 679.~ 



81 

na posición en busca de refugio. Así pasó Baldwin su infancia, entre las 

prlcticas religiosas de la familia y los ejercicios y oficios de su educa

ci6n en las escuelas, hasta llegar a la adolescencia. Tenninaba su educa

ción secundaria, trabaj6 c<a> empleado de Wla tienda, hasta que wmpli6 

los 18 anos, ~ca en que pas6 al Instituto de Salem, en lllJeva Jersey, pa

ra continuar sus estudios, graclladó en 1881, fue a proseguir en el Bstado 

de New Jersey en el Colegio .de Princeton, 1 en donde se interesó particular 

mente por la filosofla, gradulndose en 1884. a>tuvo posteriormente ma -

beca para proseguir sus estudios en Europa, en dmde fue dísdp.ilo de WLndt, 

en 11.eipzig, y de Friederich Paulsen, en Berlin, durante \U1 ano. 
En aqu6lla ~ca los fil6sofos se apasionaban por el descubriai.ento 

de Wla nueva rama de la filosofta: la. pa.icoto9.l4 expeMll!enta.t2• Al .regre

sar de europa, Baldwin proyectaba dedicarse a la. enseftanZa de al~ y - -

franc6s en Princeton, pero en \'ez de ello, sigui6 m curso en el Seminario 

'feol6gico pensando durante cierto ti8llp0 consagrarse al sacerdocio. 

lbs ai\os desp.a6s fu6 ncD>rado profesor de filosofta en la lbliversidád 

de Lake Forest, en Illinois. &J doctorado lo recibi6 en filosofía. 3 Con

trajo matrinmio y al poco tienp>, ·naci6 su' hija4, seguido de lo 018l no 

march6 a Toronto en 1889 a ocup11r la dtedra de metafísica y 16¡ica, pero 

cada vez mis interesado en la psicologfa lo que 10· hizo echar a andar lll 

pequelio laboratorio. F.n ese mismo afto pi>lic6 su primer libro "HaMbooll -

06 PltlJCllology, SWM lllld lnttUec.t", tratando de rt!mediar con este li~ro 

la escases de libros acerca de esta ''nueva rmna". F.n 1891, publicada el 

1.- Chávez Ezequiel, A.: Trea Conferencias. i.a vida y la Obra de tres pro-. 
faoree Uuetres de la UH.A.M. ll&xico, 1937, p. 16~ · 

2.- Enciclopedia Intemadoaal: Op. Cit. p. 680. 

3•- Betableciaiento .de la PaicologS:a: Op. Cit. P• SS2 • 

. 4.- lbid. 
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segundo taio de su HCllldboock: Fee.túlg eutd W.it.t. Para ese afto ya hlt>fa 'J!. 

cido su segunda hija. F.n 1893, regres6 a Princeton, donde ~ catedrlti

co de psicologfa durante diez aftos. 1 

flblt6 por segunda vez un laboratorio de Psicologta, pero se declic6 -

sobre todo a la observaci6n de sus dos hijas, de cuatro y dos aftos de edad, 

lo que penniti6 contribuir al incipiente desarrollo de la "p6«ot.ogla ..i.n

'an.tit". Puso a su nueva obra: ''El Desarrollo Mental· en el Nifto y en la 

Raza" (1895) • 

Antes que ese libro entregd a las prensas en el ai'io de 1893, otro Il.:. 

bro "ElC!JllUl.t'o4 de P4«olo9.la.". 2 

En aquella ~a los intelectuales americanos se apasionabln por la 

teorta de la evoluci6n, y Bildwin, al igual que Stanley Hall, pero cm un 

conocimiento m4s proftmdo de las rmevas ideas, lleg6 a ser m representan

te nortemooricano del evoluciooismo y el func:ionalism en psicologta. 3 

Prueba de ello son sus. obras: Soc.iat and ttlú.c.al Znte1Lp1Le.t4tion4 ú1 

Mental Peuel.opr1e.nt (1897), seguida de DevelopEnt and E"vo.tu.tion ( 1902) y 

los tres tonos de la Gentuc lag.te t 1906-1911), en los que eXpcnta la na~ · 

tui'aleza del pensamiento en tEriúnos de desarrollo. lh la teorta evulucio 

nista, ·tal vez sea mis conocida su hip6tesis Telativa a la selecci&l org1i

nica, segOn la cual la fijaci&i de llUl variaci&l en el organismo se ve 

facilitada por la adaptaci&l de este, lo cual constituye ma ligera desvía 

ci&l de la teorta de Dandn· hacia la de L-rck. D.arante su estmcia en 

1.- Enciclopedia Intemacional: Op. a.t. p. 680. 
· 2.- Ch•ve1 Eaequiel, A.: Op. Cit. p. 11. 
3.- FAciclopedia Internacional: Op. Cit. p. 680. 
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Princeton, Baldwin realiz6 dos importantes contribuciones psicol6gicas. 

En colaboración con J. Mc:Keen Cattóll f\Dldó. en 1894 "la Psychologycal 

ReviC\v" ydos publicaciones complementarias, tituladas "Psychological ln

dex y Psychological ~nographs. En 1898 plblic6 un pequefio libro que fUe 

editado muchas veces: The S.toJLy 06 Mind, "mi Wúca nove,ta", como lo llamó 

despu6s: 
~ 

En 1901 y 1902 sac6 a la luz ·tos dos volúminosos taoos del nictionary 

of Philosophy ~ Psychology. BaldWin seguta sus demás fructuosas labores 

al propio tiempo que public6 en 1902 sus Frapwmtos en Filosofia y Cien

cia, y su tercera obra de: P~.i.colog-úJ. GenUc:ca, Devel0)1llent and Evolution 

en la que puso de manifiesto el hecho capital al que di6 por noof>re la 

selecci6n orgánica, que hac~r ver que ''IM>dificaciones de lll organiSJOO ad

quiridas por adaptación a su medio aai>iente p.aeden, sin ser transaitidos 

por herencia, facilitar en descendientes de aquel organisllO variaciones 

nuevas que llegan a suplantar a las anteriores. 1 

Baldwin expuso tanñién que "· •• es capital el papel de los factores 

pstquicos y sociales para que lleguen a producirse las módificaciones º!. 

g4nicas. 112 

Llamado a.l año siguiente, en 1903, la Universidad de Hohn Hopkins, -

de BaltillOre, fué all5 y fund6 su tercer laboratorio experimental de Psi

cologta. El pragmatisllO estaba siendo proclamado en aquel tienrpo en los 

Estados Unidos y despertaba ya \U\ eco de aprobaci6n en lluropa• Baldwin 

hi::o aparecer en 1904 un articulo en la P,sychological.Review en el que, 

· 1.- Chavea Ezequiel, ·A: Op. Cit. 
2.- lbid. 

',. '..:• 
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reconociendo ciertos 1116ritos a la nueva filosofia le :;;::setiala sin «inf>ar

go limitaciones. 

Llamado por la tmiversidad de Oxford y con pcnniso de la de Princeton, 

le fué conferido el grado de lb:tor· en Ciencias. En el afio de 1905, hizo 

el Dr. Baldwin su visita primera a ~ico, pocos neses des¡ub en 1906, 

Baldwin p¡blicaba sus .notas sobre ~co, y el primer tano de las mh im

portantes de. sus 61.tinas obras, su L69.i.c.a. Gene.6.i.ca, traducida luego al -

francés con el nambre de ''JU Pensamiento y las Cosas". 

De su estancia en M!xico tenel!WJs los siguientes datos: ''notas sobre 

la Educaci6n en M&tico", estudio del profesor estadounid.ense J. Mark· Bal~ 

win, p¡blicado el 15 de febrero en The Nation (peri&iico norteamericano), 

fuE reproducido en "El I...,arcial" los dtas. 7, 9 y 11 de abril de 1906. 

Este extenso trabajo de Baldwin fue escrito, deda El I11p1rcial, con 

el fin de dar a conocer la verdadera situaci6n mexicana y los progresos 

del pieblo mexicano. El prop6sito de Baldwin fue: tenninar ccn la igno

rancia que existe en los Estados ·Unidos, respecto al grado de CÚl tura al

canzado por los me.dcanos, infonnando ampliamente al p.aeblo norteamerica

no respecto a las instituciones educativas en M6xico. Para Baldwin, la 

cducaCi6n mexicana estl influida por la "civilizaci6n francesa", que se 

advierte en la costllllbre de usar libros de texto franceses, consulta, etc. 

y en la organizacim actual de las escuelas, consecuencia de la influen

cia directa de Barreda. Lo que m&s se aproxima al curso de artes nortea

mericano, en opini6n de Baldwin es el cUM.lcu!u.m de la preparatoria, in:!_ 

tituei6n que conesponde cabalmente ai "American College", que pone a sus 

graduados en condici6n de ~trar directamente a las escuelas de leyes, JI!. 

dicina, é ingeniería. 
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Llama la atenci6n a Baldwin el bello edificio colonial en donde esta 

situada la Escuela Nacional Preparatoria. Baldwin fiáce incapie en lo ni_!. 

cho que la educaci6n mexicana debe a Justo Sierra y a su colaboradór:~ más 

irunediato Ezequiel A. Chávez, subsecretario de lnstrucci6n Plíblica y Be

llas Artes. Insiste Baldwin en la necesidad de t.m intercambio de profe

sores mexicanos y norteam!Jiicanos: ''que estudien los avances e<h.lcativos -

en ambos patses, que den conferencias y que sigan cursos de perfecciona

miento, en fin que establezcan y fortalezcan ma mnistad que dé por resu! 

trufo un continente americano m4s tmido". En la última parte de su artí

culo Balch\lin alaba el proyecto de la gran Universidad. 

Dos afios m4s tarde, en 1908 p.tblic6 un estudios sobre el c.onoeúnien

.to y la .iJnas.i.nac!.i.6n, y en 1909 present6 en Berna, eñ el Instituto Inter

nacional de Sociologta, su memodasúl>re la solidaridad social,, en la que 

sustent6 y planteó la tesis de que "los hechos.mentales y los hechos so

ciales no son reductibles a los físicos ni a los qufmicos, sino que se 

quedan siempre Ju.i gbte/Li..4;. con. sus caracteres peculiares y sus peculia

res leyes. Baldwin venia entre tanto por segtmda vez a ?>fxico, y a medi!!_ 

dos del afio 1909 escribia en México parte de su obra OMacain and. the Huma 

nltc'.e.6, que public6 en 1909 con observadones concretas que confinnaban 

las ideas ya expuestas por El en 1902 sobre el papel predaninante de los 

factores psfquicos y sociales en la producci6n de la modificaci6nes orgá

nicas de sus seres vivientes. En 1909 vfo tambi~n la ¡m,1icaci6n del se 

gundo tomo de la L6gica fien6sica; titulada L6gica Experimental.·. 

Ese mismo ai\o Baldwin estarla en M6Xico por segunda oca1ioo, el periª

ll ico "El Imrarcinl" hace wta c.rooica detallada de su visita: la Escuela 

Nacional Preparatoria, celebro el s4bado con toda solemnidad caoo de co! 
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tuibre, la inauguraci6n de sus labol'es del presente afta, Presidia ~o 

tan sugcstiw el Ministro de Instrucci6n l'(iblica y Bellas Artes, licenci!_ 

do Don Justo Sierra, a quien ac<llplltlaba el profesor americano Mr. J~ 

Baldwin,--eininente hmbre de cimcia de gran rep.ataci6n en lbropa y los 

Estados tmidos-, que act\Ullmente visita por segunda vez ~ ;~J} 

Cont:itWa la nota periodística diciendo: Ha venido el setlor Baldwin 

a estudiar y a cexlOCer el estado actual de la ncmcaci6n Rlalica, a per

catarse de les lllEtodos eq>le8'fos por rwestra Secretaria de lnst~idn; 

a conferenciar ccn el distinguido- jefe de ese llepartanmto de Estado y 

a descansar un poco de sus fatigosas labores. 

De su primer ccnferencia sabewls que: Mr. Baldwin dicert6 en in&l& . 

. Se ref iri6 eXtensamente a la. organizaci6n de las universidades a las ~ 

dividi6 en tres gtUpCS o . tipos: J) el ingll?s y anM!ricano, mya principal 

funci6n es la cultura del individuo¡ 2) el alemSn que se preocupa por el 

adelanto de los conocimientos hmanos ¡ y 3) el francés que tiene cano 

principal objeto la ~caci6n profesional. Des~s de exponer y explicar 

estos tres tipos de universidades, hizo la crítica de cada una de ellas 

y dedujo que para que las universidades diesm .todo el resultado apetec!, 

l>le, del>ertan graduarse en foma tal, que primeramente.se atendiesen a 

la educaci&l primaria, clesp.tEs a la profesicnal y finalilellte a la Cfie a 

trad$e "del adelanto de los canocimientos 11.mmnos t ... ) • 'l'uvims opor

tunidad de charlar con Mr. Baldwin y al decir de sus labios, nuestra ed!!. 
caci6n piblica está progresando sin cesar, Jlles los. procedimientos act\J!. 

1.- "El Imparcial": Ma:irico, D. F., 28 de Abril de 1909, primera plana. 
·. (Foto1rafta d• laldvin) • · 
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les no tienen pmto de canparaci&l coo. las seguidas hace tres anos. 

"La instrucci6n primaria es excelente, dijo, y creo que en ninJJ'bt otro -

pals la habrá mejor. En México hay nuy buenos profesores y dos notables 

jefes, los seftores Ministro y &Jbsecretario, que manejan con excepcimal 

acierto la ~licada mquina de la Intrucci&l Pop.alar. "l 

En la segtalda conferencia, Baldwin habla sobre la Oreizaci&l de 

las Universidades, en donde JkJn Justo Sierra al final de la ccnfenncia, 

taro la palabra para felicitar al Sr. Baldwin y para invitarlo a wnir 

el ano siguiente a dar nuevas conferencias.2 

De la tercer conferencia sabt'JIX>s que: Baldwin diserto m inglEs en -

el sal& de conferencias de la Escuela Nacimal Preparatoria. Al acto -

asistió la mayorta de los allmnos preparatorianos. En resGiei., dijo cm

cret'8dose a la psicologta que la base de su estudio debe ser·la tecnolo

g'.la; A esta debe seguir la e:xperimentaci6n y la psicologta canp.vada, y 

finalmente esos conocimientos deben referirse a la psicologta social. P!, 

rece que otros tEnninos, propuso el misn> sistema escollStico. FOTquE -

este aconseja conenzar el estudio de un aslD\to cualquiera por las defiJl!. 

ci0nes, lo que Mr. Baldwin denanina teaiologta, (.establecer la tesis que 

resulte de la investigaci6n) si la ciencia pertenece a esta categoda PI'! 

vis wia relaci6n c~rada de todas las.opiniones·hist6ricas aaitidas en 

esa materia y finalmente, deducir los corolarios generales o sea relacio

nar las cmsecuencias de la t&sis mostrada con los intereses no persona

les, sino colectivamente consideradas, lo que es lo miSllO que estudiar, -

1.- 11EL Pala": Diario catSlico, Hbico D. F., 2 d• Mayo de 1909. 

2.- "The Mexican Herald"a Mfxico, D.P •.• .Apdl 30, 1909, p~ 4. 
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al fin la ciencia ai.sma bajo su aspecto social CClllO la propone el Sr. Bal~ 

win. Ignoramos qué efecto habr:i tenido esa ptopaganda de ''reacci&l esco

Ustica" en la mente de los profesores analíticos envages. Pinalllente, 
I . 

el Sr. Baldwin se despidió del auditorio, mstrAndose agradecido de las 

atencianes que se le hab~an guantado ~ insinu6 que volverla el aftD siguitl!!, 

te a visital1l0s. 1 

En algunos otros diarios aparecen notas sobre las conferencias de Bal~ 

win. 2 Algunos meses desp¡Es aparecen en la Ciudad de Mhico, alglllas no

tas sobre Baldwin aDO ptobable Rector de la Putúra Univenidad: Mr. Balª-. 

win futuro Director de la tmiversidad Nacicnal. Del Baltimore &m, dice: 

~te colega ,_ricano. 

".. • el Dr. Baldwin re1U1ci6, á su p.iesto cono· miembro de dicha Uni

versidad (lkihn HopkinsJ en el mes de julio Gltiim>. Poco tieq>o despi6s 

sali6 para el extranjero, para estudiar los dtodos pedag6gicos europeos. 

Algwios amigos del Dr. Baldwin han hecho ¡tiblico que a su regreso se ha

rA cargo de trabajos peclag6gicos en gran escala, en la RePiJ>lica Mexicana 

Su viaje a Europa, -ha sido cm el objeto ele aq>liar sus conocimientos pe

dag6gicos, y de estudiar persmalmente los mejores J116todos de enseftanza 

que prevalecen en las universidades europeras. Esto le pemitiri hacer 

una aplicacim mis exacta de lo que tenga mejor. exito en la ruevo esfera 

en la que va a trabajar. Seg(in dicen sus lllligos el Dr. Baldwin tendrA -

autoridad casi·c~leta sobre el sistema educativo de toda la Repliblica 

1.- "El Pata": Diario cat&lico. Mbico D. F. 2 de uyo de 1909, pri•ra 
· plana. 

2.- "Th• llexica Berald: •xico, D.P. April JO, 1909, p. 4. 
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~s e~ta~li _al frente de una Universidad Nacional, que se va a fundar en 

la capital de 4quel país, la que estarli bajo los auspicios del gobierno. 

Sus amigos de esta Ciudad supieron, cuando el Dr. Baldwin present6 su ~ 

nuncia, que lo hacía debido al ofrecimimto hecho por Mrucico. No se di6 

piblicidad a la noticia, por haberlo 61 deseado asf. 1 

Dlaz despi«Ss aparece otra nota . periodistica en dmde se aclara -el 

asmto: la prensa de los Estados Unidos, ha pablicado Gl.timaEnte la no

ticia de que H sabio profesor americano, Mr. James M. Baldwin, había si

do nomrado por el gobierno mexicano, Di.rector de la Universidad Nacimal 

Mexicana, que habrá de inaugurarse, durante las fiestas del Centenario de 

nuestra Independencia. Los perit5dicos de MExico, tomando la nota de la 

prensa americana, dieron tambi&t la misma noticia, que parece no tener -

fwtdamento, si se atiende a una carta que se haya lanzado de tal especie 

y pueda interpretarla nuestro gobierno, C<JllO inspirada por el misroo. La 

Secretaria de Instrucci6n P6blica, há contestado ya al Sr. Baldwin, sobre 

el particular, manifestfindole que si se decidiera venir a M&ico, rwestro 

gobierno acepta ria gustoso sus servicios. 

Al misnn tiempo se le.ha invitado de \Uta.manera fonnal, a que se sir

va asistir a la inauguraci6rt de la Universidad Nacional que, caoo hmios 

dicho, se efectuarli el afto entrante.2 

lifectivamente, en Septieni>re de 1910, Baldwin regresaría a M!xico a 

la fwtdacioo de la Universidad Nacional, en representaci&l de la Univers!_ 

dad de Oxford. Invitado en calidad de profesor extraordinario de la Es-

l.- El Diario, Peri6dico Nacional Independiente: M&xico, D. P., 22 de -
Septiellbre de 1909~ 

2.- El Diario; M4!xico, D. P.• 25 de Novieat»re de 1903. priMra plana. 
\ . .. ' 
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arela de Altos Estudios; en donde dió dos cursos, de psicoloala y socio

logta wio; de historia de la Psicologfo el otro. Fruto en parte de ellos, 

son dos libros que Baldwin plblic6 des¡ds: E.t Individuo y ta Soei.t.dtld 

en 1911. ya bosquejado desde antes y aGn casi totil.lmente hecho por El mi!_ 

llll en fránds en el afto precedente cm el ncmi>re de P'ychologit. et Soeio

l..og.ie; y su Húto!Wl de ta PAi..cot.og.(.4, dos anos mas tarde. En ese mi.Sl!O 

aftó Baldwin di6 a ccmocer el tlJS> III de su L6gica Gen6sica. en el que -

siguiendo sit:q>re la gran idea directriz que babia tenido al cmmzar -
1 

veinte aftos, antes :S.;estüdios sobre"el desarro11o:antal. 

En 1913 pi>lic6 Baldwin el fruto del segmdo de los CUl'SOS dados por 

~l en la Fecultld de Altos Estudios., Dos tcm>s de la Historia de la Psi

cologta, tiene el m!rito de se1" la priJllera, crono16gicmente, de las hi! 

torias de la psicologla escrital, en inglés, y tma de las pcca5 que éft · -

aquel tieqio existían en otros 'idiomas. y el mayor aún de haber sido -

pensada, toda ella, con relación al problema central de la psicologia mi!.· 

ma, el del yo tal com social e údividualmente. 1 

Hasta aqul · abr1111>s un parEntesis y centreroos nuestra atenci&i·en es

te corto peri6clo, en la vida de Baldwin, su estancia en M6xico. 

El nOll'bramiento cano profesor de la E.N.A.E. fu6 expedido mos meses 

antes de que se inaugurara la universidad: el lºde Julio últ.inK>, dije al 

Sr. Dr. James Mark Baldwin lo que sigue: El presidente de los Estados Un!_ 

dos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fraccim JI .·c1e1 

articulo 85 de la Constituci6n Federal, ha tenido a bien nonnrar a \isted 

·. 1.- Chlvez Ezequiel, A .• : Op. Cit •. 
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<karante el aüo escolar que principiñ hoy. 1 

Este oficio lo envia Ibn Justo Sierra al Rector de la Universidad Na

ciooal, Don Joaqutn Eguta Liz. 

Fue cootratado con ·un sllleldo de: $ 4,000.00 81Ulles, en donde -

iba inclutdos gastos de viajes, etc. En octubre de 191.0, inicilS su tra

bajo CCllll) profesor de la E.N~A.E. y para-el 13 de dicieni>re ya habla ter 

minado su primer curso de psicosociologla de ese afto. 2 Saldña de M6xico 

para no regresar sino hasta 1!112. Del éontenido del curso hablarenx>s más 

adelante dmtro de este mism capf tulo. 

En los peri6di.cos publicados en esos meses de septimbre a djcieni>re 

el nombre de Baldwin és p.ablicado cm cierta fTeCUencia, rela.C:im&tdolo 

sieq>re con los intelectuales y educadores del lllml\to. 

Cerra11Ds ~f el pa?Entesis y contilal9:>s con la obra de' este autor:· 

el filtiJll> taro, el 4" de su L6gica Gen6sica, fue plblicado en 1915. De -

·este sigui6 en 1916 sus libros "lo4 Vato..\e..6 E.teM06" IJ "MfAie411 NwtJtaLi.

~tj": l.t6 caLl.4e and cu.u", y fina!D!,ite su filtimo libro en dos t:<n>s titu

lado "tnt.ii.e do~ Gu~" en 1926.3 

En 1.913 mrch6 a Parts, donde pas6 el resto de su vida. Consideraba 

la primera QJerra ~dial conK> tm problema ~tico, y cmrante los aftas en 

que Estados Unidos se mantuvo neutral luchO por lograr la ayuda de su país. 

Era ya desde hacía tiet11JO mienbro del Institut:de Prance. y los esfuerzos 

que desplegó a favor del. pats galo durante la conflagraci6n 111.Uldial incr!:_ 

mentaron su celebtídad, atin cuando no aport6 nada nuevo a la psicologla ·· 

1.- F.E.N.A.!./c,1/exp.4 Oficio.· 21 de Septiembre de 1910. 
2,- F.E.N.A~E./c.3/exp.37/7-Abril 1911. 
3.- Enciclopedia Internacional: Op. Cit. p •. 680. 
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en tales afios. Sus inesoorias y sus cartas se publicaron en 1926 y falleci6 

en Parls el 8 de noviennre de 1934. 1 

La obra de Baldwin vista a tr..Ws de los ojos de los criticas de la 

psicología es de la siguiente manera: algunos autores coinciden en conce

bir a la obra de Baldwin cano tedrica y nuy poco experimental. 

Se realizaron alglllOS esperimentos que 61 y sus asistentes c:orWjeron 

y p.ibUcaron, pero el genio de Baldwin no se expres6 en la experimentaci6n. 

El era un fi16so:fo, lDl te6rico de coraz6n. 2 

Es mencionado entre los·precursores de la Psicología Social norteame~ 

· ricana al lado de · Cooley, Jmn Dewey y George H. Mead dentro· del pensamie!!. 

to filos6fico y socio16gico de su dpoca. La vida y el trabajo de Baldwin 

son en cierto sentido un Epitane de la evolucionista o Duwiniana Epoca 

en la cual vivi6, y en la cual hi1.0 aucho para intetpretarla, "DaJVin y la 

Hllnanidad en 1909, que es un indicativo del oTigen de su pensamiento ant!_ 

rior y profético de las líneas que su pensamiento deberian de tanar. Su 

· desarrollo de la noci6n de "selecci6n or¡dnica" con afuda de algunos de 

los mejores bi6logos de su tieq>o, y la extensi6n, y la extensi& de la -

· noci6n de· ciencias hmanas · fue quizás su m's grame contribuci6n. 3 

La revaluaci6n de la L6gica y el Intelecto a la luz de los principios 

DaJwinianos -de 16gica instNEntal desarrollad.a por John Dewey y el intui

cionismo formado.por Bergson ~ron los primeros y mlls .importantes t6picos 

para Baldwin relacionados con la filosofía. En esta revaluaci6n Baldwin 

jug6 una parte 111.1)' importante, las extremas posiciones de sus contcmporMeos 

l.- URBAN, W.N.: 1935) Bald"1in: Co-editor Paycholo¡ical Revie1oJ, 1984-1909 
Paychological Revie"' 42 pp. JOJ.306: 

2.- Ibid. 
3.-· REUCHLIN, H.: Historia de la Paicoloara. Ed. Pddos. Buenos Aires, 1959 

Capftulo VI, p. 103. 
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a obscurecer sus mAs moderados y mediadores puntos de vista.l 

Su noni>re es citado en libros de sociología norteamericana y no solo 

en lengua inglesa sino tad>i~n en la sociologta francesa y alemana, en 

donde es tanado cano punto de coqmraci6n con otros autores. Las citas 

coinciden en considerar la corriente te6rica de. Baldwin C<llM> darwinism 

social. F.n la esfera de la Psicologla, el nanbre de Baldwin estS prime

ramente asociado con la psicologta del nifto y la psicologla social. Un 

pionero en amos campos, di6 al JllD1do t.ma serie de libros los· cual.es ins

trunentaron y dieron fo11113 al desarrollo de mmos t6picos.2 

Dentro de la Psicologfa norteamericana funcionalista no ·fue reconoc!_ 

do su trabajo, por carecer de bases experimentales, fue 8CU$8do de teor!, 

zar y especular, de ser \D1 fi16sofo-psic61ogo • 
. \ . 

En 1995 8aldWin afimaba con respecto a la Psicologta Social: 'ti> -

tenems psicologia social porque no hemos tenido una doctrina del 60cúU. 

Henos tenido teorfas del ego y del alter, pero el hecho de que no revelan 

al 60WU las condena. De este modo, el te6rico de la soc:iedád y de las 

instituciones se ha debatido en los mares .de la metaftsica y de la biolo

gla, y ningCin psic6logo le ha arrojado un salvavidas, ni tampoco a escu

chado su pedido de auxilio". <).tienes COllM> Baldwin, visluinbraron el obje

to de la psicologta Social se podtan alejar de ella cediendo a ot~a ten•:. 

taci6n; la de evitar las dificultades de los estudios experimentales .Y ob

jetivos para dedicarse a la construcci6n de teortas o de doctrinas conce

bidas "en un sill6n11
•
3 

l.-URBAN, W.N. (1935): Baldvin: Ca-editor Paychological Review, 1984-1909 
Psychological Review 42: pp. 303-306. 

2.-Ibid. 
3.-REUCHLIN, M.: Historia de la Psicología, Ed. Paidos. Buenos Airee, 1959 

Capt'.tulo VI, p. 103. 
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f.Ap ITl.l.O 1 V 

LA RE\WCIOO DE .1910 

Las patentes contradicciones del r6ginlen porfiriano eran cada vez mis 

graves, y en la medida de su creciente gravedad la amenaza de Lit estalli- · 

do de violencia era evidente. Lall>ardo Toledano penetrando en los oríge

nes C&1Sales de la Revoluci6n ha expresado qtie: 

" ••• cuando la desigualdad econ!laica rebaja al hail>re en su dignidad y 

eleva los bienes materiales a la categorta de desiderata de la existencia, 

. engendra sie111>re una inconforaidad vigorosa que asme todas las Í011111lS t 

desde el alegato filos6fico hasta la lucha amada." 1 

La revoluci6n de 1910, no fue Lit mviaiento espontSneo surgido de la 

nada. Sur odgenes, CCllM> en todo fen(meno hist6rico, se 11.mden en el pa

sllllo y estlin ligados fntimamente a todo el proceso de historia de MExico. 

'l'aq>OCO la lucha amada surgi6 COlll> resultante de una ideologta ·que le • 

' precediera y guiara, sino cano consecuencia de las contradicciones inter-

nas del r6gimen porf iriano en todos sus aspectos, de tal foma que cumlo 

M!dero lanz6 el Plan de San Luis, en realidad cu1ainaba Lit largo proceso 

de la sociedad que llevaba aftos de preparaci&l y que en breve rebasaria 

al llism Madero. 

1. - Toledano, Lombardo: Et .unté.do fflUll(lni-"4 de. (4 Revotuc.i6n Mwcana. 
Univerddad de Maxico. Hfxico, D. F., T.I. Kúm.2 Dicielllhre 
de 1930, P•, 93. 
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Pero asl cas> p.Jede afinaarse cm certeza el mvillimto rewluciona

rio de principios de este siglo, no tuvo un cuerpo de doctrinas que con

dujeran su desarrollo, nl:aacho menos previera las fomas c:cmcretas de 

su organizacim futura, tllli>iEn es mcesario COD$ipr que se produjo un 

mviaiento intelectual paralelo al acontecer p>lttico, que 1naliza los 

valores cadlcos del tfaímn, y los s~la a un ajuste de cuentas en el 

pasado, enfnnt..SOse por prillera vez ama iealidld desconocida, filsa

mente interpreUda y que exigla ma explicacim suficiente pan poder i! 
tearar m el todo de la historia universal. 

''Bl ~ Nacimal de Estudiantes fue ma de untas pruebas del -

tieapo, sin chia de las• elocuentes, por auilto nbela ~ la inquie

tUd inwdla Ya basta los afsmies de maestro ser adtural. ~ cr&ltca 

particular cpc1a· ccnfinada a quifnes participaran llls fnt1-nte en sus 

trabajos. PAtre la vida universitaria y la vicia libre de las letras hu.· 

bo entcnces una trabu&l que indica ya, p>r parte de la llmada genera

d&. del Centenario, waa pnocuplCi&l educativa· y social. 111 

No en todos los sectores la revoluci&l it'NlpiG de igual fo119 y de 

un mio silllldneo, el Caso es que el pupo aaltunl del Ateneo de la ju

ventud no intemllpi6 sus actividades totalmnte. 

La Onica. e11presa en cCl6l. que el Ateneo intento en sus lftos de vida 

fue la cn11Ci6l de otra instituci&l: la ~iversidld Pop&lar Mexicana. A!. 
fonso Reyes nos relata acerca de este aconteciaiento: 

"El clllllbio operado a la caida del rigillen nos pemitla la acci6n en -

1.- lleyu, Alfoa•o: Un4u"6.úlad, Potttie4 f Ft.te6to .. UIWI. MSxico 1967, 
. pp. UI 1 129. 
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otros medios. El 13 de dicienhre de 1912, ftlndmos la lhiversidad Papi

lar, escuadra volante que · iba a buscar al p.aeblo en sus talleres y en 

sus centros, para llevar a qui&les no podfan costearse estudios superio

res ni tenlan timp:> de cmaJrTir a las escuelas, acpellos cmocimientos 

ya indispensables CJJe no cabfan, sin mbargo, en los proar-s de las -

prillarias. Los peri6di.cos nos ayudaron. Varias """resas nos ofrecieron 

auxilios. Nos obligm>s a no recibir stl>sidios del piemo. Aprovecha!. 
do en lo posible los descanso¡ del obrero o roblDdo las horas á la jama

da, donde lo cmsentfm los patrmes, la tilbersiad Popalar c:mtilal6 

su obra por diez aftos: 

~· •• ~huala de que paeden enorgullecerse quienes la llevaren a:. tfm!. 
no'-'. El escudo de la Universidad Papilar tenla por 1-a frase de Jus

to Sierra: ''La Ciencia Protege a la ·Patrla."1 

El proyecto de la IDiversidad Pq:War pensado exclusivimmte para &el.!. 

te acülta; no anferta tltulos, los profesores no recibfan nmmenci&l 

econ&aica y estiba prchibido tratar cuestiones· poUticu o nligiosas en 

clase.2 

Hasta el MS de febrero de 1913, la lhiversidad Popular había organ! 

zaclo seis conferencias. La calda del presidente Madero y la decisi&l del 

primer rector de la ~bersiad, Alberto J. Pani, de smarse a la revolu

c:i6' c:mstitucimalista, haffan CJ1e la lhlversiad pos¡miera un tanto 

SUS KÚvidades hasta el afto de 1915, y ya plenamite m 1916. 

El a.fin did&ctico de los atenetstas hallaban m mevo tiP, de pd>lico 

1.- Alfonao leyea: Op. Cit. pp.166 1 167. 

2.- La lfniwerddad Popular: Pr61ogo Alfonao leyea p.S (Íolleto) • 
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al menos en teoría; el 111eblo. Bn el Congreso se debatfa acaloradamnte 

sobre la conveniencia de fmdar esc..-uelas que m4s tarde ~ran ser, se

gfin frase de la época "fibrica de zapatistas". Bl Rector de la tniversi· 

dad Po¡War Alberto J. Pani 1 pensaba en 1912 que el "problt'lllll de r.Exico 

consistta en higienizar ftsica y mral.Jllente a la poblaci&i", y la ftnla

ci6n de la lhliversidad Popular llevaba claramente esos prop6sitos.1 

En medio de lUl pats de luchas internas, vive la E.N.A.E. sus prillelol 

ar.os de vida. La crisis que Mhico vivi6 no respet6 las aulas 1.IU.wrsi

tarias. En el peri6do cdtico de la tevoluci&l los esfUerzos se concen- · 

traron en la lucha armada y las instituciones se desarticulaJ'Cll transito

riamente o dcjarm de existir definitivamente, no ast la lf.'N.M., que con 

el esfuerzo de profesores y allmlOs, sobrevivi6 a tan mlros -tos •. 

La primera Facultad de Hllnanidades. Entre tanto a pesar de que Pani 

orupaha la SUbsecretaria de lnstrucci6n PGblica, Caso la Secretada de 

la Universidad Nacional y Pnmeda la Direcci6n de la Escuela de Altos Es

tudios, esta escuela s61o acertaba a vivir disinulfindose, y s6lo se man

tenta por el desprendiaiento de los jóvenes. Y aunefJe de repente accnte

ce el golpe de Victoriano fllerta, la .obra contintla. 

Se re<ltce el presupuesto de la E.N.A.E. tan cmramente que -re01erda 

Henrfquez Urefta-- 11 
••• el doctor E:equiel A. Oiávez se hech6 a buscar el 

recurso de homres avanzados disp.aestos.atrabajar gratuit.-nte en la 

organiiaci6n "de la Escuela de Altos Estudios, -aftadiita- la 111&yorta de 

los profesores los di6 entonces nuestro grupo (el Ateneo de la Juventud). 

l.- ~rauae, Enrique: Op~ Cit. p~.48. 
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y asi nacieron, con {;xito resonante los cursos de humanidades y ciencias111• 

Accede a la dirección de Altos Estudios Don Ezequiel Chávez, congrega 

valientemente a los jóvenes, y se crea wia facultad de hunanidades entera

mente gratuita para el ¡iiblico y para el Estado, donde por primera vez 

se oyen los JlOl!i>res de estas asignatura; est6tica, por Caso; ciencia de 

la educaci6n, por chávez; 1i teratura francesa, por Gonzál""z Martfnez; li-

' teratura inglesa, por Henriquez Urefta; lengua y literatura espafiOlas, por 

Reyes. Otros maestros de autoridad y experiencia cano: el matem!tico -

don ValenUn Gama, el fi16Iogo Jesús Díaz de Le8n, y tllllhi&i los arquit~ 

tos y cdticos del Arte Lazo y Mariscal. Otro joven, Mariano Silva, se 

encarg6.del .latin. 1 

Consideraim>s de illportancia c<111plementar la lista de asignaturas y · 

profesores. 

"La subsecci6n (Hum:midades) qued6 ftmdada el 21 de Abril de 1913, 

~con el siguiente personal que sin retrilxJci6n ninguna y con el carácter 

de profesores ordinarios pero sin sueldo nombró la Secretaria de Instruc

ci6n Pablica y BeUas Artes: 

De l.engua y Literaturas Latinas 

De Lengua y Literatura Castellanas 

De Lengua y Literatura Inglesa 

De Filosoff a y Est6t ica 

De Historia del Arte 

De l.i tcratura Mexicana 

lle Ciencia y Arte de 1:1 F.ducaci6n 
Psicologfa y Mctodoiogla General 

Don Mariano Silva y Aceves 

Don Alfonso Reyes 

Don Pedro Henriquez Urefta 

Don Antonio caso 
Don Carlos Lazo, Federico Mariscal 
y .Jesels Acevedo. 

Don Luis G. Urbina 

Don Ezequiel A. CMvcz 

l.- Bolednlnforutivo de la Facultad de filosofla y Letras. VNAH.No.2, 
julio-agosto, 4a. ¡poca, año l, 1982 1 p. 15. ''Lá Facultad y 
au. Historia". . . 

2.- Reyea Alfonso: Univ1m1idad PoUtica y Pueblo UNAH.Héxico 1967. p.166, 
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De Lengua y Literatura inglesa, en 

inglés 

lle Historia General 

De Filologia y Linguistica 

Don Joaquín Pal0100 Rinc6n 

Don Miguel Schultz 

Don Jesús Díaz de Le6n1 

En este mismo año, CMvez deja la Direcci6n de la E.N.A.E. por haber 

sido nombrado Rector de la Universidad Nacional. 2 

Retanaremos ahora del Ateneo de la juventud y en general de los uni-
' . . 

versitarios, su participaci6n en el 11111\do intelectual, porque ~s que 

un gran porcentaje de sus integrantes lograron destacar en la docencia, 

en la poU:tica y en las artes. 

Ser! interesante descubrir las inquietudes de estos j6venes, su inte

res por la cultura o el afan de sobresalir de su posici6n ideoll5gica, su 

participación en la polttica. 

",,,el ioovimiento cultural que :hnpuls6 la generaci6n del Centenario 

a~piraba a liberar a 1U1estra cultura de la camisa de fuerza del.positivi~ 

l!K> borrando toda frontera o limite para la actividad intelectual y conqui~ 

tar mejores condiciones y un mayor reconocimiento social para el trabajo 

intelectual. 113 

De alg(bt modo los más entusiastas de entre los ateneístas esperaban 

su personal arribo al poder, creyoodose merecedores porque "sus estudios 

de la cultura mxlema demostr6 la incanpetencia de sus mayores contenporá 

neos" lVasconcelos). 

l.- lnforae de la E.N.A.E. 1912-1913, F.E.N.A.E./c.8/exp.112/ 19 sep. 1913. 
/pp. s y 6. 

2.- F.E.N.A.E./c.6/exp.91/4 dic. 1913. 
3.- Guevara Niebla Gilberto: LM Lucl1M E4tmüanlil.u, Línea: MGxico. 1983. 

Tomo I. p. 38. 
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Seg(in su JXl!lto de vista, el porfirismo no s6lo ha liquidado el cultivo -

de las humanidades, también les ha qúitado _; sitio y sentido. Se consi

deran postergados o frenados en sus derecho de actuar. Pertenecen a una 

capa social desesperada no ante el panorama de injusticia y miseria sino 

ante la etcmjdad declarada del rSgimen de Díaz. Son en su egoísmo de -

clase, sinceros y diáfanos. Reyes evoca: 

"Ya en el pats no sucedía nada o nada parecfa suceder". Esto referi

do a la etapa de reprcsi6n imnisericorde de las huelgas, de los asesina

tos de disidentes, del cierre de peri6:licos y el encarcelamiento de sus 

editores, de las campañas de extenniniO contra yanquis y mayas. Lo inqx>!. 

.tante·estii en otra consideraci6n: el porfirisno ya.no amnite ni núniloos 

desplazamientos y eso irrita a una burguesta detenida en su as~enso y fnJ! 

tracia en su ambici&a JOOclema. 1 

Después de la caida de Dra:, existe la necesidad de reacomodo. La at 

rn6sfera intelectual se espesa contra ~ladero. La incorporaci6n masiva el 

huertismo de los intelectuales. Luchas sordas, inquietud, confusim, mi~ 

do ante amenazas como las representadas por las fuerzas de Zapata. &Ltrlises

Criollo, Vasconcelos concluye: ''rio habta ani>iente suficiente para un tra

bajo sistemático de estadista, y menos pudo haberlo para el florecimiento 

intelectual que hubiese dado al Ateneo Wl papel en nuestra vida p(iblica, 

tan necesitada de elevados incentivos". 2 

t.- Honsivaís, Carlos: Húto'Lia C.em .. w de MéJ<.ic.o. SEP/Colegio de Hhico, 
1981, pp. 320~321. 

l.- Vasconcclos, José: Uli.6(!,6 C~i~ii.~. 
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Los principales miemros del Ateneo que en 1913-1914 no se habían su

mado a la revoluci6n cmstitucionalista, u ocupado alg(in Jllesto en el ré

gimen de VictorilDlo Huerta, B>straban mayor intér6s en afianzar institu

ciones culturales ceno la tmiversidad Popular, creada por ello, o la Es

cuela de Altos Estudios y la Universidad Nacional, obras de Justo Sierra. 

La inquietud de volver a los clásicos es adquirir pasado, presente y 

porvenir, es cobrar identidad 'y ser nacional, es captar placenter.ente 

las cirC\D\Stancias irlllediatas. _"Casi pudiera decirse -afilllll Jesús AaJ

vedo en "Disertacic:nes de m Arqui técto"- que las lu.aanidades tienen .por 

objeto hacer mnable cualquier presentaci6n, fundarse en el edmsi de: la 

· antiguedad para ~render y aquilatar los perfiles del dla, construyendo 

actividad clisica por excelencia11 •
1 

Los ateneístas no son nunca n.tptura declarada frente al positivisno. 

Disienten )de la doctrina pero, de un modo bisico, se consideran herederos 

de lo mejbr de quiénes la han sustentado. El acto de 1908 en Jllelll)ria de 

Barreda no es lDl dato aislado. En 1910, Vasconcelos reval«ia el signifi

cado de Barreda y le dedica a éste la.conferencia filial y devotamente 

por haber sabido ''pensar su tiempo''· Vasconcelos reconoce que las ense- • 

nanzas positivistas ''no s6lo capacitaron a la civilización llleXicana para 

las conquistas prácticas de orden econ&n.ico e industrial. ••• sino que t<I!!! 

bí6n el orden mental nos legaron una disciplina insustituible". Barreda y 

1.- Acevedo, Jesus: V.We'ttac..ione.a. de. un Mqiútleto. 



103 

los positivistas, pese a sus lúnitaciones, debido a su fe de progreso, -

resultan Wl estoolo y un acicate; su sinceridad conduce a descubrir "i~ 

sospechadas potencialidades del ser" .1 

Por lo demlis, varios de entre los principales positivistas ven con -

simpatía su empresa. Ezequiel A. Chlivez, 'Subsecretario de Instrucción -

Pablica los apoya. Porfirio Parra, Preside (y aplaude) los cursos de 

Antonio Caso sobre positivismo y metafísica. Pablo Macedo costea la edi

ción de la serie inaugural de cooferenCias ·dél Ateneo de la Juventud. 

4. 2 · PMt.ieipaei6n Po.U.ti.ca de. lo6 lntelec.tuale..s 

·La renovaci6n por la que propJgnaban los aten"tstns, en la crttica -

abierta al positivismo oficial, tenían lU1 carácter similar a la apertura 
' ' 

maderista. Una nueva generaci6n intelectual tantiim quería desplazar a 

la gerontocracia cultural gobernante, desplazarla de sus ~estos y de su 

ideologta, y modernizarse. Por ello discurren fonnas de prSctica cultu

ral abiertas al público, como las conferencias; por eso tambi&i son los 

principales apo)'OS del ministro Sierra en su obra de reabrir la Universi-. 

dad, fundar la Escuela de Altos Estudios y crear la aristocracia cultural 

que, según dictaba su maestro Renan, ruy leido entonces debería gobernar 

el país, eminentemente poUtica y yá inserfada en un momento de concien

cia social de la Revoluci6n es la fundacioo de la Universidad Popila1·, 

proyecto jam.'is pensado o pro~esto en ·.tiempos de paz porfiriana. El in

greso casi global de los atcne{stas a los puestos rúblicos, durante el -

r<ígimcn· de Victoriano Huerta, resulta la pl\Jeba !Ms clara de politizaci6n 

1. - VaHconcefos, José: Op, C i t, 

>; ! 
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de su proyecto ''un intento de 4060CJU1c.ia". 
1 

Awtque nuchos de sus miembros hadan continua profesi6n de íeapoliti

ca y a pesar que en apariencia el inter6s de los anténeistas era exclusi

vamente cultural, lo cierto es "1e, Visto desde una perspectiva llh amplia, 

el proyecto y la pr4ctica social del Ateneo canenzatia de alguna foma a 

ser politca. Era imposible que el lllJJldo wltural se sustrajera al mnen

to de efervecencia polttica. Ninguno habitaba ya la torre de Jlllll'fil. -

Las actitudes ''p.IJ'istas" de los-poetas del D>derniS'lll) les caaenzaba a P!. 

recer no sólo excesivas, sino cursis. Incluso en los nanentos .SS plat6-

nicos, C011rJ la manifestaci&l por "el arte libre", se revela ya \ll illpll -

so por canmiar los asuntos de la cultura y la academia. 

"Las actividades de niiestro grupo no estaban ligadas (~alw las par· 

ticipacil'Jn de uno que otro de sus miembros a las de los grupos poUticos, 

y no habtan entrado en nuestros planes el asaltar las posiciones directi

vas en la educaci6n pjblica, para las cuales cretm>s no tener edad sufi· 

ciente (l desp.Ws los criterios han canf>iado!) ; s6lo babianos pensado h!!,S 

ta entonces en la renovaci&l de las ideas". 2 

Generalmente los estudiantes vierCJn de .lejos la revolución, se expJ!. 

saban de ella caoo quien cuenta las aventuras de su vida, con cierto in

terés pasajero. Coal> quien cuenta la noticia del día para despa~s dis-

traerse en otras cuestiCl\es. 

''Hijos de los sectores medios ilustrados o vástagos de 13 oli~rquia. 

l.- KrauH,. P.nrique: Op. Cit. p. Sl. 

2.- Heur.tquez'Ureiia:UniveM.ldad CJ Educaec'.6n, '*xico, UNAH, 1969, p.98. 
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motivos de la capital en su mayoría, los estudiantes tmiversitarios fue· 

ron en general, testigos lejanos de una guerra civil cuyos principales 

escenarios bélicos estuvieron en provincia y que no llegó a tra:tornar de 

manera fundamental la vida de la gran urbe. Pero, mmque no se registra

ron acciones colectivas directas de los estudiantes a favor de la causa 

revolucionaria, si hubo, en canilio níiltiples actos aislados de adhesión, 

entre los cuales destaca la incoporaci6n::en 1913 a las filas consitucio

nalistas de un gn.ipo organizado de estudiantes de la Escuela Normal de 

Profesores". 1 

La mayorta de los ateneístas observa con temor a la revoluci6n, se -

repliega se aparta. Genero Femfindez lti:Gregor es contundente al respec

to en sus JDe100rias. Evoca el ingreso al Ateneo de Jos6 Ma. Lozano y Ne

.mesio Naranjo. 

" ... y caoo en la primera sesión a que c_:oncurrieron suscitaron inmedi!_ 

tamentc el tema polttoco, tenú que nuestra ·asociación cultural se trans

fonnada en club y renunci6 a mi carácter de socio. Se dirá que abtener 

se de intervenir en la cosa p(iblica es falta de patriotismo; desconocimie!!. 

to de los deberes ciudadanos, pero en una sociedad incipiente la fUnci6n 

poUtica no es la m!s necesaria, la prima la de producir y la de educar" 

(de rio de mi sangre). 

A los honi>res fol'lllildos o refol'mados en los ideales de Grecia cUisica, 

la revoluci6n se les ap.uece como el desastre. El orden social no acude, 
• 

1.- Guevara Niebla: lell luch~ e.4tuditlntit.e~ eJt Mi~co. México, 1983, To· 
IDO I, p. 40. 
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no hay sitio para el optilnisroo, no hay estÜIJlos concretos para la vida 

intelectual. La cultura mexicana depende de las volwttades íntillas y el 

contexto de la "renovaci&t espriritual es la violencia mmada'.'. La dia

loctica interna se fija entre "el aD>r a la cultura'' mantenido de un m

do pasivo y dgido por nficleos tradicionalistas, y los primeros intentos 

. de adaptar esa wltura tradicional a la contingencia revolucionaria. 

Desde el.inicio de la guerra civil- hubo estudiantes o profesionales 

que individualmente se adherieron al llKlVimiento revolucionario cm> fUe 

el caso de 61 profesor Otilio Mmtafto, por ejemplo: ayud6 a Bliliano Za

pata a redactar el reVolucionario Plan de AyalJI.. -noviemre 25 6 28 de 

1911-. Cabrera, ábogado y maestro se convirti6 en el principal cmseje

ro de él "primer jefe" Venustiarut::<:iarram(.1913-1919). 

Cabrera fu6 el principal aútor de los decretos laborales y airrarios 

del 12 de Dicied>re de 1914,. y del 6 de enero de 191 S. Martín QmiSn, -

sirvi6 .cono secretario de Pancho Villa en el campo de ba.taUa. \"asconc~ 

los y Azuela, entre otros. Mlísde doce intelectuales de alta y mediana 

talla iniciaren la .fo111111Cilll y campafta de propaganda· de la Casa del Obre 

ro t.tlldial, de los trabajadores industriales en 1912~1916. 

En los primeros anos de la Revolución estudiantes idealistas de agro

. nanta,: de la Escuela Sacional de Agrirultura y Veterinaria, de la ciud.1d 

de M6xico hicieron una' incursi6n en r.t>relos y en el área circunvecina con 
. ·, '· ' -· 

trolada por Zapata, para efectuar imediatiimente la Rcfonna Agraria. re-
ro .en su mayorfa la intelectualidad de corte académico y liberal se m..111t!;!, 

vo ajena a la. lucha revolucionaria y desJe la misma universic:tad se alime!!, 

td' lU1 sen~imiento de menospreci6 y hostilidad hacia los gobiernos revolu-
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cionrios. 1 

"Desde 1912 se registraron hechos significativos que demuestran el -

an~agonisuio naciente entre los ioodios acadEmicos y las fuerzas de la re

volución. Ese afio w1 grupo revolucionario pidió al <:ongreso la supresi6n 

de la Wliversidad y s6lo una intervencim afortunada de Palaviccini y 

otros diputados impidió que la iniciativa progresara. Los revoluciona

rios no sin razm, afirmaban <p.ie la wiiversidad era una institución para 

ca trines, que era lDl engendro de los "cicndficos" o del dictador. ~e 

hacer los gastos que el gobiemo hada en educacim superior era un lujo 

injustificable en un pats que seguía creciendo de escuelas elementales. 

Esta beligerancia antiuniversitaria, cClll> veremos. se conservada duran

te wcho tiempo11
•
2 

Cono tarea colectiva. el Ateneo es, en cambio y a la postre, s6lo. \Dla 

renovaci6n vohmtariosa que, al no ser proseguida, s.e disuelve sin mayo- · 

res consecuencias y entre signos de admiraci6n. El esfuerzo se interrum

pe: los atenetstas se dispersan, se ablan, salen del país, si bien su -

proyecto educativo se prolonga de alg(in nD1o en la acci6n de Vasconcelos 

caoo Secretario de Educaci6n, su reelaboraci6n de la cultura mexicana no 

se constana •. Al positivisno no lo destruyen, lo. desacreditan y le obligan 

a cam&iarse de noabre. 

4. 3 · Corue.cuettc.tal del CWL6o 

Para concluir cabe mencionar, el ruirbo que tóm6 la psicolo~ia, dcs¡116s 

···· 1.- r.ueva~a Niebla: LlU luch44 h.tudicmt.au. Tomo l, p~ 41. 

2.- cuevara Niebh: Op. Cit. p;. 4l, 

,··,,"·' 
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del curso que inparti6 Baldwin. Y qué fué de sus alumnos tan l:Jrillantes, 

que prometían una renovaci6n cultural. 

A pesar de los cargos que ocupaba, Ezequiel A. Otávez contim6 con la 

cátedra de Psicología en la E.N.A.E., hasta que en 1916 es nari>rado llnrl

que O. Arag6n profesor de psicologfa experimental que estaba -en la Bsme

la Nacional Preparatoria a la de Altos Estudios. 

A partir de esta fecha, se inicia una nueva orientaci6n para ~a psiC2_ 

logia que determinada su vida futura. Las teorbs psicosociales ·de Bal!!_ . 

win en la clase inaugural, quedadan en el pasado. Y de sus disclp.aloS, · 

la psicología no se veda beneficiada. Sin eni:>argo, en otras 4reas de las 

h\lllanidades llegarían a destacar. Revisando. la . trayectoria de sus al\111\0S 

podenr:>s observar caoo un. buen ndmero de ellos tuvieron una participati&t · 

ilp>rtante en los terrenos de fa docencia, (por ejenplo, Antonio caso, 

Hen~tquez Urefía, Eraslll> castellanos, Martínez Sobra!, Díaz de .Le&l, Julio. 

Torri, Alfonso Reyes, Teja Zabre?, Isidro Fabela, Eulalia Q.azndn, Leopoldo 

Kiel, entre otros). En puestos ~lic0s (cano Alfonso Reyes, Isidro Fab! 

la, Luis Cabrera, Marttnez Sobral, Jmnez J:Qaínguez, Fem&.dez M:Giegor 

Teja Sabre, etc.) y en las artes (cano Joaqutn Clausell, Federico Mariscal, 

Alfonso Reyes, Julio Torri, Jesús T. Acevedo, Dtaz atfoo, etc.) • &lnadós 

a estos, algunos otros personajes que sin llegar a ser imy renClllbrados , 

obtuvieron logros infortantes dentro de su caq>a (ver anexo). 

"El grueso del grupo atenefsta se disolvi6 en 1914 ponJJe la mayoría -

de sus micri>ros salieron del pats; Wlos, .los más, por haber obtenido pues

tos en el gabinete de Victoriano Huerta; otros, por haberse slmdo a una .;. 

facci6n derrotada de la revoluci6n; otros m4s en un exilio volwitario" • 

. y finalmente otros caoo. profesores universitarios. 
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· C<MNTARIOS FINALES 

A principios de este siglo, la Psicología en el 111.Uldo, comenzaba a 

tener auge en los terrenos de la experimentaci6n. En Europa y Estados 

lhidos, las grandes Wliversidades auspiciaban laboratorios de investiga

ci6n psicolc5gica. Los psic6logos experimentales canenzaban a ser recono

cidos como honi>res de ciencia. 

En frn, este siglo pranetla grandes adelantos en lo que a Psicologfa 

se refiere. Mientras tanto en M!xico los interesados en la psicología c~ 

menzaban a asociarse, y los proyectos sobre la 111eva lhiversidad c<111enza

bana llevárse a cabo. En esta nueva llliversidad había un lugar para la 

Psicologla. Lugar que habla sido ganado por la labor de los maestros Po!. 

fido Parra y Ezequiel A. CltSvez. psic6logos. poi' vocaci6n en las c4tedras 

de la Escuela Nacional Preparatoria. Y es precisamente Clt4vez quien est!_ 

blecc una estrecha relaci6n con James Marck Baldwin, y quien lo relaciona 

con la vida de la naciente Universidad Nacional de M6xico. 

En la planeaci6n y organizaci6n de la Universidad, el narhrc de Baldwin 

cobra importancia -1'ecuerdese sus notas sobre MExico en 1906 y su visita 

y conferencia..<; en el Consejo Superior de F.ducaci6n en 1909-. Baldwin ha

bía estado en Wliversidades imp()rtantes en Europa y Estados lhidos, s~ ex

periencia era rica y sin duda le permiti6 aconsejar a los maestros iooxica

nos en lo que a Wliversidades se refiere. SU influencia debi6 ser ÍJl1>0rt8!!_ 

te, no olviJemos que Baldwin babia aprendido de los grandes maestros y en 

que su obra destacan principa.lnk?nte su labor en la docencia y sus escritos: 

Traer a M1Sxico macs tros extr¡mjeros COlll> Baldw in, Boas y Reiche, era -
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la Escuela Nacional de Al tos Estudios. P.ntusiaSD> que se C<J11Jnnde. én -

quiénes la preocupaci6n fundaaental era enriquecer su acervo a.altura!. 

La primer clase de la E.N.A.E. y por consiguiente de la lmiversidad 

Nacional, la clase de Baldwin, tiene caracterfsticas nuy particulares. 

Basta leer la ccnvocatoria al aa'SO de Psicosociología, para damos cuen

ta del &lfasis que se hace al curricul\lll de Baldwin. Curriallta que no 

deja de •esiCllllr adn en 111eStros días y que sin duda caatiw la aten

ci6n de quiEnes le leyeron. 

Por 8Cf1ellos dlas, la Psicologfa General cmm.zalla a ganar terreno en · 

lo acadlaico. La psicologla .dejaba de estar estrechamente vinaalada con 

la biol.oi1a y se le relacionaba con elementos sociales... ~ Cf1e resul

t6 segurainente, un grmi lllDtivador, pues no se había escuehaclo \U ~tedra 

similar en las escuelas profesionales. 

Por lo tanto escuchar a un minente maestro extranjero illpartir \l'la · 

c4tedra novedosa, constituyó una mancuerna perfecta, Los j6venes intelec

tuales respondieroo de igual foru que respandedan ahora si se presenta

ra la ocasi&l. 

Los al'9los de Baldwin tenlan caracterfsticas nuy particulares tmibi&l. 

F.n su •yorfa exgresadas de la Escuela de Jurispi'udenc:ia, hedJo que n0 !!. 

su1 ta extrafto al recordar que las leyes, paredan ser una aprm:iuci6n a 

las Hmanidades y a las Letras, ya que en ese .uento no habla carreras -

profesionales apropiadas. Grandes escritores, fi16sofos, poetas, ant~ 

logos e historiadores egresaron de esta escuela. 

Otro grupo de ab.111nos eran profesores nonnalistas y de escuelas prof ! 

simales, que segurmnente estaban interes:tdos en escuchar mievas teorfas 

sobre el desarrollo del pensamiento a travl!s de lo social, El resto de • 
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los allllllOS eran estudiantes de la Escuela Nacional Preparatorja o habian 

egresado de ella, por lo tanto ya babtan tenido sus primeros contactos -

con la psicología. Adan:is para ingresar como alU11J10s se les habla pedido 

la mfucima calificacitin en esta u otras materias afines, Por lo tanto su 

inclinaci6n debta trascender a un interes profundo por esta 111eva ciencia. 

No olvidemos que el objetivo de la E.N.A.E. era fonnar maestros de -

educaci6n superior, por lo tanto cxigfa lDla l>uena preparacidn por parte 

de sus alllllllos. En ccnsewencia, en la clase inaugural de la.lbliversidad 

Nacional. Se darfan cita mexicanos ilustres que ·a pesar de no tener una 

relaci6n .estrecha cm la psicologfa, tenían buenas bases en el terreno 

de las ciencias sociales. 

Auriado al interfs.ai1l'lrt:i.co que los estudiantes tenían, se sman aqu6:

llos intereses propios ele su clase, CQID son el status que significaba o!?_ 

tener tUl doctorado y la posibilidad de ingresar en el &mbiente poUtico 

vta la universidad. Hecho que canprobamos al conocer la trayectoria de 

los primeros alll!llos de la. E.N.A •. E., quienes ocuparon piestos públicos en 

educacj6n, econanta, dÍpl011aCia, etc. anos despiEs. 

Todo lo anterior nos habla de las condicicmes favorables que se pre

sentaban para la clase de Psicosociología. Era apoyada p»r el régimen, 

tenfa el honor de ser la primer clase de psicosociologfa de. la Universidad 

Nacional de M&ico, con un eminente maestro extranjero, 'con allllllOs bri

llantes e interesados y can un programa novedoso. Y sin embargo, la cla

se inaugural no tuvo los resultados esperados. Analizando quE fUE lo que 

sucedi6 con esta primer clase encootraios que varios. factores se conjuga

ron para obstaculizar su Exito, 
. . 

Sin duda,;cl problem:i del idi<JM fue importante, debonos recordar que 

en su mayorfa los altm0s' pt'dtan que' el curso se dfora en francés , peti ~ 
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ci6n que fue negada, cuando Baldwin justifica la utilizaci6n de su idiana 

natal. Sin .aiWargo Baldwin habla estudiado en europa y seguramente dmn!. 
naba el francés, p¡es gustaba de pasar largas temporadas en·Pads, Ú\ -

ast su posici6n no canbi6. 

El curso lo imparti6 en ingles. Y si a los allllllOs les era diftci~ -

·traducir las palabras de Baldwin, seguramente les era adn ús diffcil en- . 

tender cabalmente sus teortas. Este problema pareda resuelto cC.t la p~ 

mesa de un intérprete y la elaberaci&l de los res<inerles en espaftol. PerO 

ni ímo ni otro se llevaran a cabo. Al problema del :i idima. cle?Hms ªP!. 

gar otras posibles razones del fracaso, cam> pudo ser el contenido del 

progf.,: analizAndolo nos dá.m cuenta que est4 f'undal\tado dentro de 

las teodas del evoluciC11iS11110 social. ~eodas vinculadas al positivismo. 

en M&xico, el dandnisa> social c~tituta 1IJ8 tesis que explicaba. et - . 
porque exisdan jerarqutas. Por lo tanto, lo que parecía ser ma dtedra. 

que ofrecta una opci&l nueva, resultaba ser psicología positivista. Es . 

probab~e que el contenido del airso no haya satisfecho del todo lis in~ · 

quietudes de los al\llftOs. Pee otra parte el programa era llllbicioso y fue 

poco el tieapo en el "'e se imparti6. .Ademls entre el primer curso de -

1910 y el segmdo de 1912 hubo un 'lapso de \D1 año, timpo suficiente para 

que el intens y los conociaientos idquiridos se dispersaran. 

Aunando a esto el pafs ccnienza a vivir tiéllp>s difíciles. Aunque 

la revoluci6n parecía alejada-de los 111iversitarios y estos no hayan par

ticipado activamente, debi6 haber modificado en alguna fonna sus vidas. 

Por otra parte, un pab en revoluci6n no ofrecta ninguna garantía a los 

extranjeros. Para Baldwin en particular las cosas ya no serían t:m f4c!_ 

les en;M&xico. El r~gimen que le brindaba su apoyo era destruido. ~· 
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es extrafio que después del segundo curso Baldwin no haya regresado a ~

xico. Dos afios m:is tarde en 1914, Estados Unidos interviene en México y 

la reacci6n antiyanqui no se deja esperar. Sunado lo anterior al poco -

éxito que tuvieron los cursos de Baldwin, era Wl riesgo que el regresar! 

a ~ico, en donde tal vez no seda recibido con buenos ojos. 

Haciendo una compara:itin entre la clase de Baldwin de Psicosociologta 

y la clase de Boas de ~tropologta, la segunda logr6 mejores resultados. 

A pesar de no haber recibido la difusi&l y el apoyo que tuvo la primera. 

El curso de Boas se . di6 en espatiol, sus grupos fueron ms reducidos pero 

con asilñencia constante, con continuidad en los afios siguientes basta -

1915. No nos detendram>s a analizar este curso, simplemente nos sirve -

como punto de canparaci6n <!ue nos hace . reflexionar sobre el aarso. de Bal~. 

wiil. 

Situando a Baldwin en su manento histórico, lo podenos apreciar catK> 

un estudioso y apasionado de la psicología, reconocido por su trabajo y 

honoris causa de varias tiniversidades, una eminencia. Y visto en la dis

tancia, aftos desp¡Es, los histori~res de la Psicología lo aprecian de 

distinta manera. Es criticado por algunos, ignorado por otros y se le -

confiere lila importancia reducida. Aunque nuestro objeto no es hacer lDl 

juicio de su obra, nuestra apreciaci6n de H es mediadora. PUes aquella 

im8gen que se di6 en 1910 sobre el "eminente doctor" nos parece irreal y 

~rtificiosa, pero t~o dejamos de reconocer su contribuci6n a la Psic~ 

logia y su obra literaria. 

lle los brillantes allllll\os de Baldwin, se podia haber esperado que por 

lo menos lDlO continuara desarrollando la Psicosociologfa en ME.xica,pero 

no fué ast. Distintos ~•vninos tom.iron y sus nombres brillarfan en otras 

4reas del saber. 
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'~odo esto nos hace concluir que el CJJrso de Psicosociologta de Bald

win, no sent6 las bases de. la Psicologfa Social en ?Exico, pero si es W1 

antecedente digno de tonarse en cuenta. 

Para la Psicologla Social en M6xico, el curso de Baldwin p.iede ser -

ltisto cm> .. un hecho aislado y lejano, sin mayor illportancia, pero para la 

historia de la Psicología y, para la historia de la vida universitaria aj_ 

quiere 111 significado especial. 

Esta t6sis fue pensada y realizada cano una contribuci6n a los traba

jos que .SS adelante se realicen sobre la Historia de la Psicologla Social 

·en Mhico, pues debemos recordar que "· .• una golondrina no hace lDl vera-

no". 

;,. 



11 s 

BlBLICXifWIA 

ACADOOA t®CICANA: ''.Semá.tanza.6 de. A.cadlmi.co6". Ediciones del Centenario 
de la Academia Mexicana. Hbic:o, l97 5. 

ALVAREZ C. ll>LINA J.: P4.ic.ol.ogla e flU:tolriA. Editorial UNAH. Hfixico, 1981. 

IALDWIN JAMES, H.: "ftl6:tOJuj 06 P6ycholD9y". Editorial Watts, and Co., Lo!!. 
don 1913, Vol. I. 

"P6.i.choto9.ie. et Soci.olo9.le". Traducido por Pierre Cambret de La
nux. Editorial V. Gran and w.· Briere. Paria Francia, 1910. 

BARBOSA, A.: "Cien año6 en ta Educaci6n de Mh.ico". Editorial Pof-Kbico 
1978. 

BOLETIN DE LA FACULTAD DE FlLOSOFIA Y LETRAS, UMAH: Año III, Enero Febrero 
· 19.77, No. 1 (Barros Valero). 

BOLETIN INFORMATIVO: Facultad de FilosofS:. Y letras. 4a. época, Año 1. No. 
2, 1982. 

BOLETI~ DE INSTRUCCION PUBLICA: Vol. Xl, año 1908. MExico. 

BOLETIS DE INSTRUCCION PUBLICA: Vol XV, año 1910. H4°exico. 

BORING, Edwin: "Hl6:to!W1 de. la P11.é.c.olo9la fxpeJLúllmtal.". Id. 'l'tíUas, Mé
xico, 1979. 

COCKIDTI- TAMES D.: PJLeCUMO}L(!.6 lntelec-t.uale.6 de. la. Revotu.C.C.6n Mexicana. 
Editorial Siglo XXI, 9a. EdiciSn. México 1984. 

COLMENARES, Ismael y COLAH: "Cien aiio6 de la lucha de cla.6u en Mluco". 
Editorial Quinto Sol. (la. ediciSn 1980) 2a. Ed. 1981, Tomo l. 
Ml!xico. 

CORDOBA, Amoldo: "La .i.deoto9.t.a. de ta Re.voluci6n Mlucana". La FormaciSn 
del nuevo régimen. Editorial Era. (la. Bdici&l 1973). lla. edi
ciSn, Kbico, 

CURIEL B.L.: El P4.i.c6togo, Voctu!A.6n 1J 60""'4ci611 UfliveM.(,ta)L.ia. Editor.ial 
Porrüa. México, 1967. 

CHAVEZ EZEQUIEL A.: T1te6 con6eJte.ttcia.6. "La vida y la Óbra de tres profeso
res ilustres de. la UNAM". Mlxico, 1937. 

DIAZ O\'A..'iOO, Cleaientina: "La E4eüéla Nacional PJtepvuztDJLia. lo6 «5.úle.6 y 
· lL'4 <U46 1861-1910". Tomo U. MSxico, 1972. 



116 

DICCIONARIO PORRUA: "H.iA.to!ÚIJ., 8iog!t46la y Geo9Jul6fa de Mtuco". 4a. Edi· 
ci6n corregida y aumentada con un Suplemento (la. ed. 1964,). 
México, D. F., 1976. 

ENCICLOPEDIA DE MEXICO, S.A.: (12 Vols) Director, JosE Rogelio Alvarez, 
1966-1977. (4a. Edici6n, 1978), 

PJfCICLOPEDIA INTERNACI<liAL DE LAS CIPJfCL\S SOCIALES: Dirigida Por David 
L. Silla. Vol. I. Editorial Aguilar. 1974. 

GARCIA STAHL, Consuelo: 11Sinte6.U hi6.t41Lica de .l4 UniveJUi.i.dad de Múic.o". 
Editado por la Direcci&n General de Orientaci6n de la UNAH. Mfxi 
co, 1975. -

GOHZALEZ CARDENAS, Octavio: "Lo4 eien año4 de. .l4 f4cud4 Na.elarwl P1tepa
.\atolf..i411. Editorial Porrúa. la. edicil5n 1972. M""aico. 

GUEVARA MUEBLA, G,: "LM .t.uc.W utwtian:tile6 en MlU.co". Ed. Linea. HE
xico, 1983. Tomo I. 

HEIDBREDER Edna: P.\.ico.tog.{46 del. 3_.iB.fo XX. Editorial Pa!doa. Buenos Ai-
res, Argentina. Urban, W. H. 193S. "Baldvin; CO lditor Paychological 
Reviev 1984-1909. Paychological Reviw. p.42. 

HDIRIQUEZ UIERA, Pedro: UnivelUi.dad y Educaci6n. Lec.turas Univel'Sitarias 
la~ Edici&n. 1969~ · 

HERMANDEZ LUNA; Juan: Liu c.on6e.unec'.a4 del Ateneo de .t'.a Juventud. México, 
F.C.E. • 1962. 

LARROYO, Francisco: "H.UtolfAA Colllp(lllad4 de la Educ.ac.i6n en Mb.ic.o". Edi
torial Porrüa (la, edici6n, 1947). "'xico, 1982, 17a edici6n. 

LEYVA BARAJAS, Yolanda E.: t1e6MM.Uo de la. F.u.iotogla IJ 6U Rel.4c,(,6n con 
· ta P6i.c.ol.09.(a en Mluco. Facultad de Psicologb, UNAH (artículo). 

MERCIER. D.: "Lo6 0JÚ9ene6 de la P4.4.colog.(a Contempowea". Editorial 
Saenz de Iubera Het1111nos, Madrid 1901. 

HUELLER. L.: "H.UtolUa de. ta P4.i.col.ogla de6de. l.a. Ant.igutdad ha.6.ta NueAtJr.Oó 
t1.la.z". Editorial F.C •. E., Hixico, 1963. 

PAZ, Octavio: El Labelti.nto de ta Sol.e.dad. Editorial ·F.C.E. 12a. edición 
México, 1983. 

PRUNEDA,. Alfonso: La Univell.6-4.d.ad de. MI.U.e.o. (Ardculo, 1911). Documentos 
y di1cursos a la inauguraci6n de la E.N.A.E. 

QUIRARTE ¡ .. M. : "Gab.itt0 BalL\eda, 1U6to SieNta y et Ateneo de. ta Juventud". 
Editorial UNAM. Hfxico, 1970. 

REYES; A •. : "Un.i.vPMi.dad, PolU.C.ca y Puebl.o", Editorial UNAN,· Lecturas Uni 
versitari.a. México, 1967. 



117 

REYES, Alonso: P~ado lmned«tto. Obra$ Completas, Tomo XII, México F.C.E. 
1966. 

REUCHLIN, H.: "fU..6tolLÚl de ta P6.i.colo9la". Editorial Paídos, llJenos Aires, 
1959. 

RUIZ CASTAAEDA, y COLS: u Pe!Ll6d.Umo en MWco 450 Año.s de H.Uto!LiA.". 
UNAM. Acatlan, 1978. 

RUIZ GAYTAN s.v .• Beatriz: "Apwttu pa.tr.a ta H-l.sto!Lia. de ta Facultad de ~ 
F.lto406ia y Le,tluJ.6. Junta Mexicana de Investigaciones Históricas. 
México, 1954. 

RUTRERFORD John. : La Sociedad MWc.ana dwulnte ta Revo.lüc.i6n. Editorial 
El Caballito. Oxford Univeraity. Traducci6n Josefina Castro. 
México, 1978. 

SALMERON. F. • "E.s.tucLio.s de.. HütolLé.a de la. F.lt.060 6la en Mb..ico", Los filó
sofos Mexicanos del Siglo XX. Editorial UNAM. Mfxico, 1980. 

SANCHEZ, A.: El Pe.n.sanw'.e..nto Hi6.t41L{.co de.. Al6omo Teja Zablr.e..". Tesis Prof.! 
sional para obtener el Titulo de Licenciado en Historia, UNAM. 
Mbico, 1966. 

SCHAFF, Adam: "Hüto!Lia. tj Ve.Jtdq.d". Grijalbo, S. A. , 11 a. Edici6n. MSxico 
1982. 

SEGURA, B.: "Antologla de...t Pe..n.sam.iento Un.lveMa.t de l.6.é.dlw Fabe.!4". Edit~ 
rial UNAM. México, 1959. Tomo I. · 

TOLEDANO Loa:ba rdo : "U 6 entido Hwnan.c'.6.ta de.. .t.a Revo.lüc.i6tdlwcana". Un i
versidad de México. Tomo I. No. 2 Diciembre de 1930. México, D.F. 

TORRI, Julio: "Tl!U Li.blto4 de Juli.o Tol!JLi. 11 • Edición F.C.E., México, 1964. 

TRUEBA, A:: "()oña Euta.li.a, el MM.tizo lj otJr.06 TemM". Editorial Jus' s .A. 
México, 1959. 

l~.N.A.M.: "Anua.iúo GeneJt.at 1954" Facultad de Filosofía y Letras. Imprenta 
Universitaria. "'xico, 1954. 

U.N.A.M. "Állucvr..i.o Gette!lal 1944" Facultad de Filosofía y Letras •. Impren
ta Universitaria, México, 1944. 

CRBAN, W.M. 1935:"&.t'.di.uitt, Co-Ed.Uolt PJyc.holog,(.cal Review 1984-1909". 
Psychological Review. p. 42. · 



118 

VAZQUEZ, z.: "Nac.iona.ll6mo tJ Educa.cMn en Múleo". Editotid El Colegio 
de México, Hl!xico 197Q, (Ja. Ílllrresi6n, 19.79). 

WATSON, Robert: "The ~ea.t P6yc.hotogu.t4", From Aristotle to Freud. J .B. 
Lipp¡ncott C0111pany, Philadelphia, New York, 1963, 

WEBSTER1S BIOGRAPHICAL DIETIONARY: Ed. Merriam Weaster, U.S.A. 1!74. (la. 
1943), 

~RTHEIMER, Michel.: "A 8Júe6 H.ú:tc1r.y 06 'P6ycho.f.og¡/' Uñiversity of Color.!. 
do, U.S.A. 1979.. 

ZEA, L.: Et Po6.i.t.iv.l6mo en Ubico. Hacimiento, Apogeo y Decadencia. ~xi
co F.C.!., 1981. 

ZECERA. M. s "14 Re.wt.uc.i.6n de. 1811 tJ 41L4 Caudil.l.06". Editorial Jofe de 
Pineda !barra. Ministerio de Educaci6n. Cuataala, 1971. 



119 

HEMEROGRAFIA 

"El Tiempo". Diario Catt>lico. t.~xico O, F., de 1908.1912. 

"El Imparcial" Diario de la maflana, Meixico. D. F. 1908-1913. 

"El Diario". Peri6dico Nacional Independiente, ~xico D. F., 

"El Pats". Diario Cat61ico. México, n. F., de 1908-1913, 

"El Diario del Hogar". Diarió Mrutico, D. F., (en inglés) de 1908-1913. 

''111e Mexican Herald". Diario. Mrocico D. F., (en inglés) de 1908-1913. 

"Le Courrier du Mexiquc", Diario. México D. F., (en francés) de 1908-1913. 



F.E.N.A.E. 

E.E.A.UI. 

B.I.P. 

S.I.P.B.A. 

A.G.N. 

E.N.P. 

E.N.J. 

E.N.M. 

U."N.M. 

SIGIA5 DE LOO ARQfIVOS ruBLICOS UfILIZAOOS 

• • i ••••••••••• 

. .......... -.. 

Fondo Escuela Nacional de Altos Estudios 

Fondo Ezequiel A. Ch4vez 

Bolettn de Instnicci6n P6blica 

Secretaria de Instiucci6n POblica y Bellas 
Artes · 

Archivo General de la Naci6n 

Escuela Nacional Preparatoria 

Escuela Nacional de JurispJUd~ia 

.Escuela Nacional para Maestros 

Universidad Nacional de M6xico 



A NE-X OS 

' 



' 
122 

WIS CABRERA 

1876-1954 

Abogado, poeta y escritor. Naci6 en Zacatlan Puebla. Pue al\llDlo de 

la Escuela Nacional Preparatoria y de la Nacional de Jurisprodencia, en 

México, se titu16 de abogado en 1901 1. Traf>aj6 en el bufete de Rodolfo 

Reyes, y más tarde colabor6 con Adnrés r.t>lina Enriquez. Se inici6 en el 

periodisioo 1906, trabajando en el Noticioso cCllO conector de pruebas, i!! 

presor y cronista teatral y taurino. Colabor6 tmlbi&l en el tiario del 

Hogar, La Patria y El Colmillo Blancot. En 1908 fue profesor de la Escu!_ 

la Nacional de Jurisprudencia y en 1912 director de esa escuela. Ese mis 

100. afio fue electo diputado por el XI distrito del D.F. ante la XXVI legi~ 

latura. Fona'S parte de la corriente radical del maderismo. A la 1111erte 

del Presidente en 1913, se afilió al Constitucionalisroo. Ese afto Carran

za lo namr6 Agente Confidencial en los E.U.A., y en enero de 1915 le de

signa en Veracruz su Secretario de Hacienda, dicta medidas radicales en 

cuanto a la moneda. Autor del primer proyecto de refoma agTaria. En 

agosto de 1916, el Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista le nombr6 

Presidente de .la Comisi6n Mexicana para fomar la mixta ~~ico-hnericana 

que tutára las difiaaltades existentes entre ambos gobiemos •. DiJl,ltado 

al Congreso de la Uni6n en dos peri6dos. C()IJI) enviado del C'd>iemo mexi -

cano, recorri6 varios paises sudamericanos en 1918. De 1919· a 1920, -

otra vez. fue secretario de Hacienda. Acompaft6 a Carran:a hasta que f'ue 

l.- Dicdonario Porriia (4a. Ed. 1976) p. 314. 
2.- Enciclopedia Méx: Op. Cit. Vol. 2 págs. 194-.195 (4a. Ed. 1978). 
3.- Dice. Porrúa (4a. ed. 1976). p. 314. 
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muerto en Tlaxcalantongo, en mayo de 1920. En agosto de .19.33, relws6 la 

candidatura a la Presidencia de la República, que le ofreció el Partido 

Antirrelcccionista. Periodista desde 1892, escribi6 artfculos sobre ec~ 

nomía politica y sociologfa, que se consideran cllsicos, famoso por su 

ironta y causticidad. FJl 1931 se le aprehendi6 y deportó a QJatemala, 

por las crtticas lanzadas al C'.obierno del Ing. Pascual Ort!z !Uhio. Es • 

autor de varias obras: "El Balance de la Revoluci6n", Herencia de Carran

za, Veinte afios Después, etc. Us6 seud6nin>s del Lic. Blas Urrea y el de 

Lucas Rivera. Traductor del franc~s y del inglEs; tradujo El cartar de 

los Cantares. 1 En 1910, cuando se inscribe al curso de Baldwin tenia 34 

años >' ofrece sus servicios como traductor en las mismas. Critic6 algu

nas fases de la refonna agrada, particularmente de los repartos de "La 

Lagtma y YucaUn. En los íiltÍJll)s aftos de su vida pubÜc6 una serie de ª! 

tículos sobre las cuestiones fundamentales en MExico, así cano de sus re

laciones intentacionalcs. Reuni6 importante biblioteca de clásicos gri~ 

gos y latinos, y acerca de la Historia Antigua de f.Exico, En 1929 ¡xibli

có ~lisa Peregrina. t.tari6 en la Ciudad de MExico. 2 

1.- Dice. Porrlia (4a, Edicitfo 1976) p. 314. 

2.- Dice. Porrúa. (4a. Edici6n 1976) p. 314. 
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. ELl'EOO ADAN 

Mexicano, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 

1901. Fn 1910 cuando se inscribe en el rurso de Baldwi.n tenfa 30 aftas -

de edad. 1 
Se desconoce cual era su ocupaci& por ese ai'lo. 

·.Mexicano, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria en el año de 

1904. ·81 1910 era estudiante de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 

· OJando se inscribi6 al wrso de Baldwin tenla 25 afios de edad.2 

JUAN B. IWO Jr. 

Mexicano, egresado de la Escuela Nacimal Preparatoria en 1910, y -

ese mism afio inscrito en la Escuela Nacional de ,Jurisprudencia. Conta

ba en ese afto con 21 ilftod de edad cuando se inscribi6 al curso de psico

sociologla. 3 

1.- F.E.N.A.E./C.2/ Bxp. 19/18 oct .. 19JQ, 
2.- F.E.N.A.E./C,2/ Exp. 19/0ct. 1910. 
3.- F.E.N.A.E.f.C.2/ Exp. 19/0ct. 1910. 
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Mexicano, egresado de la Escuela Nacional de J\Jrisprodencia ~ el -

año de 1900. Present6 'lDla tSsis para obtener su titulo con el nonf>re de: 

"Efectos de la Falta de Formalidades Externas en el Contrato de Sociedad 

Mercantil". Profesor del Colegio Ctvil del estado de Nuew Le6n, en las 

clases de Literatura Espafiola y Patria, Historia de M!Sxico,.Rafces Grie

gas y Latinas. 1 

· CIRIW CELIS 

Mexicano, Profesor de Instrucci6n Primaria, catec:lrAticode L6gica en 

la Escuela No1111al para maestros. En 1910 tenta 40 años cuando se ins~ri

be en el curso de Psicosociologla.2 

1.- F.E.N.A.E./C,2/Exp. 19/0ct, 191Q, 
2,- F,E,N.A.E./C.2/Exp.19/0ct, 1910, 
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F.NRt<;!Jf ~l~ SOBJW. 

1875.~J!lSU 

Guatemfilteco, econanista y escritor.· En la Cd. de Qlatemala realiza 

sus primeros estudios. Obtuw el ~ttulo de Abogado en la Re~lica de • 

Chile. Recorre despuEs varios patses de'. ~rica del SUr. Ejerci6 la :. 

judicadura en Qlatemala, opuesto a la dictadura del Presidente Estrada f.!. 

brera, resolvi6 radicarse en MExico, aquf revalid6 su titulo. 1 Fue llama

do a su pats para que reorganizara la hacienda p6blica (1903-1906). Inte!. 

viene en los problmas ecm6nicos de M6xico cCllX> funcionario de la Secre

tada de Hacienda, en donde llega a ser jefe del I>epto. de Crfdito Pd>lico. 

Represent6 a MExico en las Relaanaciones Norteamericanas. Perteneci6 a 

la Academia de la Lengua y fue orador de tipo acad&nico y atfldado y cas

tizo2cated!itÍco por oposici6n de Lengtia Nacional en la Escuela Nacional 

Preparatoria y Consejero de Educaci6n. 3 En 1910 tenía 35 ai\os de edad -

cuando se inscribe en el curso de Psicosociología de la E.N.A.E.4 Dej6 -

escritas m.anerosas obras, entre las que destacan: en derecho, El Delito y 

el Delincuente, seg(ln la escuela crimino16tiga positiva (Q.latemala, 1895). 

Las aguas en derecho inteITlacional (Santiago de Clüle, 1895) y Derogación 

de la Ley por la costunilre (Mfixico 1903); en econanta, .''Banco Nacional de 

México", en el florecimiento de M6xico (t*xico, 1906). Banlcing in México,. 

en Poceedings of Political Science Academy (New Yor~, 1908). La Sociedad 

1.- Dice. PorrGa., (4a. ed., 1976) plig. 1276. 
2.- F.EN.A.E./C.2/Exp.19/oct. 1910. 
3.- Ecnciclopedia Hex. or. Cit. Vol. 8., 1976,, págs. 322 (4a. ed. 1978). 
4.- F.E.N.P./C,56/Doc. 1065/3 Mayo 1908. 
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AlJRELlO U)f.Ll 

Mexicano, ahogado egresado de la Escuela Nacional de J\Jrisprudencia. 

En el afio de 1906 concursa en la oposici8n de la clase se psicolog~a en 

la Escuela Nacional Preparatoria cano catedrStico jtmto con Enrique O. 

Arag~n y otros. 1 Cuando se inscribe al curso de psicosociolog!a en·J910 

tenra 28 ai'los de edad.2 

Mexicano, abogado, dipl~tico y escritor. J!gresad9 de la Eswela N!, 

donal ~eparatoria y de la Nacional de Jurisprudencia. 3 En 1907 es. pre

miado junto co~ otros, ccmo al~ de la Preparatoria.4 En t9lo cuando se 

inscribe al curso de psicosociologia tenla s610·19 aftos de edad. 5 Repre

sentante de México en Cristinnía, Suecia (1916-1917). Alll ¡x.ablic6 los 

primeros cantos de su poema Anllhuac. Ministro de Mbico en Holanda (1953); 

Fmbajador ante los países Bajos. Autor de: "Puente Nacional" y ''El Dere

cho de Rep(iblica". Verarcruz Versus Federaci6n. Controversia Consti tucif>. 

nal. Jalapa 1923; An3huac poeme q,ico (Cantos 1-111) M&ico, 1932. Jalapa; 

Anllhuac Cantos IV Y V, 1932~ 

1.- Dtaz de Ovando, Clementina. la E<\cuda Naci.otta.l Pupa.w.toll.ia, Lo6 
adanel ¡1 Co6 ctla4, 1161-19.10. TollO I. Mfxico, 1972, pig. 
624. ' 

2.- F.E.N.A.E,/C,2/ Exp.191 Oct. 1910, 
3.- DICC. PorrGa .. (4a,ed.1976). p. 5921 
4,- Dfaz de Ovando, clementina. La Escuela Nacional Preparatoria. Los Afa 

nea y los dtas 1867~1910, TOllO I. Mfxico, 1972, pag. 259 
5.- F.E.N.A.E./C,2/Exp~ 19/0ct, 1910 . 
6.- Dice. Porrüa. (4a; Ed, 1976), p. 592. 
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Mexicano, egresado del Colegi Civil del estado de MJevo Le8n. En 

1910 cuando se inscri6e en el w de l'Sicosociologta tenia 18 anos de 

edad, y era estudiante de laEscuel Naci~ de Jurisprudencia.1 · 

·Mexicano, Medico Chujano. Ca edr4tico del Colegio de Estudios Pre-

.paratorios de Orizaba desde·1904, las calses de: Cosnografta, anatomfa 

fisiologla luaana. asi como las ac emias de Física, Ciencias Bio16gicas 

y Psicologfa. En 1910 tenta 43 ano aaando se inscribe al curso de Bald

. 2 win. 

JULIO TORRI · :\'HES 

Mexicano, escritor. Inició sus estudios en el Colegio Torre6n y los 

continu6 en el Ateneo PUente en su n tal Coahuila. Lleg6 a la Cd. de MIS

xico ea 1908 a estudiar la carrera leyes en la Escuela Nacional de Ju

rispn.adencia. 3 En 1910 cuando se in cribe en el curso de Psicosociologia 

1.- F.E.N.A.E,/C.2/Exp.19/0ct. 1910. 
2.- F.E.N.A.E,/C,2/Exp.19/0ct, 1910. 
J.- Dice, PorrGa. (4a. ed.,1976) p. 2 56, 
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tenla Zl afios. 1 Se tttula en l9.l3, Jlonid parte del Atemo de la Jwen

tud. Fnscfi6 literatura espaftola y francesa en la Escuela Nacional prepa

ratoria (desde meses antes de recibirse} y literatura y-espallol superior 

en la Escuela Nacional de Altos Estudios (lioy Filosofta y Letras de la 

Universidad Nacional, cftedra que sirv:i6 durante 51 afto. afli se doctoró 

en filosofta y Letras en 1933. Mimf>ro de minero desde 1952 de la Acade

mia Mexicana de la IalgUa. 2 Pmd6 y dirigi6 el Depari.nento &litorial de 

la Universidád por encargo de la Secretarla de F41caci&l PGblica, hizo 

la edici6n de los Cl&sicos, cElebre por haber puesto al alcance de todos, 

en buenas traducciones espallolas, las obras de los grandes .aestros de la 

literatura universal.. Escribi6: ensayos y pomas {1917-1937), imances 

viejos (1918) ~ Sentencias y lugares c:cmmes (1924-1925}, 'Mariano Silva 

y Aceves", en flanenaje de la Universidad Nacional de MSxico al Dr. Maria

no Silva y Aceves (19158), De fusilamientos (1940-1953), su libro m4s di· 

fundido. tradujo discursos ~obre las pasiones del amor Pascal (1918) y 

las noches florentinas de Heine (1918). Fue notable por su casticiSllWJ, 

precisión e ironia. 3 .. 

1.- Enciclopedia Mlxico: Op, Cit. _Vol,2 1976, p. 196. (Ita, Ed, 1978). . 
2.- F.E.N.A.E./C,2/exp.19/0ct, 191Q, 
l.- Reyes A.: Universidad PoUtica y Pueblo. Ed. UHAM, México, 1967, p. 153. 

. ' ~ 
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~·REYES 

1889 • 1959 

Mexicano, abogado y escritor, Naci6 en Mmterrey N,L, Abl hizo sus 

estudios primarios en el Liceo PrancEs; y en la Esasela. Nacional h'epara~ 

toria, y en la Facultad de Derecho de ~ico, donde obtuvo el titulo de 

abogado en 1913. F.n 1909 fund6 con otros escritores mexicanos el Ateneo 

de la Juventud. F.n 1910 cuando se inscribre en el curso de Psicosociolo

gta ten4i 21 años. Fu6 secretario de la Escuela de Altos Estudios y pro

i!s6 aht la cátedra de Historia de la lengua. y Literatura Espallolas. f.n 

1913 fue designado segundo secretario de la Le¡aci6n¡ ~ Mbico en Fran

cia. En 1914 se traslada a Espafta y se consagra a la literatura y al pe

riodismo; trabaja en el Centro de Estulios de Madid bajo la direcd6n de 

Men~dez Pida!. f.n J 920, es designado segundo· secretario de fa. Legaci6n · 

de México en Espafta. Ocupa desde entonces diversos psestos.en el servi

cio diplomAtico, f.ncargado de Negocios en Espafla (1922-1924). Ministro -

de·Francia (1924-1927)~ Eni>ajador en Argentina (1927-1930. y 1936 1937) 

y en Brasil (19130-1936), En 1939, a su vuelta al país, es Presidente de 

la Casa de. Espal'la, en M6xco (Colegio de México). Mieni>ro de nCínero y Pf! 

sidente de la Academia Mexicana correspondiente de la espaftola. Mieabro 

fundador del Colegio Nacional. En 1945 obtiene el. pr&nio nacional de Li

teratura en ~xico y es candidato al PrElllio Novel de Literatura. Recibe 

im.anerables honores y distinciones. sus libros que mayor Exi to han alean 

zado son: Visi6n de AnahGac (1917). Si.Jl1)iltias y Diferencias (1921), l,a X 

en l.a frente (1952), el deslinde 1944. Las experiencia · literaria. El 

F. ,de C.E. hace la edici6n de sus obras cmpletas. Jlc~de sus primeros 1 i-
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bros Cuiestiones Estéticas ()9.U), i!pal'ecen las grandes direcciones de 

sus obras posteriores; la cultura clásica, la investigaci6n teórica de 

la literatura, las letras espaftolas, francesas, inglesas y mexicanas. 

La obra de ~n Alonso leyes es lllJY amplia y darta material para varios 

libros. Aqut tan solo se ha expuesto lo ms importante de los aconteci

mientos de su vida literaria.1· 

J<liE MIWEL RODRiruEZ CX>S.5 

Mexicano, ·maestro de instrucci&l primaria. Present6 ma inciativa a· 

la Comisi6n Nacionál del Centenario de la Independencia, a fin de conso

lidar, por medio de la F.ducaci6n PGblica, el espiritu de la nacionalidad 

mexicana, 6 de incorporar a esta a la raza indigena~ F.n 1910 tenia 53 

alis y se inscribe al curso de Baldwin •. ameritado maestro de la 6poca -

que acogieron las nuevas ideas de reforma educativa~ 

FRANCISCO Aro'll'E 

Mexicano, egresado de la Escuela Jreparatoria Chilpancigo,' 1901. En 

l.- Dice. Porrúa (4a. edicU5n 1976) p. 175S. 
2.- Rodríguez y Cos J .M. Iniciativas Ed. de la Escuela Mexicana. Tipogra

fta econ5mica, México 1907. p. 102. 
3.- Op. ~it. La Escuela Nacional Preparatoria p. 224. 
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1901. En 1910 eTa psaante de derecho y tenía 30 años de edad.1 

Mexicano. atii:>gado, en 1910 tenfa 38 atlas de edad mando se inserit>e 

en elarrso de Psicosociologfa de Baldwin. No se timen' mis datos cm res 

pecto a su vida profesional.2 

ESTEIAlf IALLESTlllOS 

Mexicano, realizd sus estudios de preparatoria en el InstitutoCien

dfico y Letario del Estado de M!xico en 1893. Mos desp¡és se hace abo-
, ' 3 

gado. En 1910 tenía 33 aftos de edad. 

UX:IO CABRERA 

Mexicano, profesor de InstJUCci6n Primaria, Profesor admls de Socio 
' ' -

logfa y Economfa PoU tica en la Esmela Normal de Mhico. Distinguido -

pedagdgo.4 En 1910, tenfa 32 aftas aaando se inscribe ,al curso de Psicoso-

J,- F.E.N.A.E./C.2/Exp.19loct. 1910, 
2.- P.E.N.A.E./C.2/Exp.J9/0ct. ltlO. 
l.- F.E.N.A.E./C.2/Exp.19/oct.1910, , 
4. - Larroyo Franci seo Historia ET.rada· de la Educaci&t en Mexico. &l. 

·Pi>l'rlii Ja•. • 1974, Mmuco 17a. F.d. 19,82, pag. 383,. 
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cuando se inscrj.he al rurso de Psicosociologta tenfa 46 añ.os de edad, 

Era miembro de la academia de Psicología. 1 

FEDEJU<D E. MWSCAL ·y 'PIRA 

1881·1971 

Mexicano, arquit6cto, naci6 en <)Jeretaro, Qro. GraWado en 1903 en 

la Escuela de Bellas Artes (Arquitectura) en la cd. de Mexico. de la cpe 

fue luego catedrtitico y más. tarde director. Delegado a Ccngtesos Inter

nacionales de Enseftanza del eisell.o (Jondres 1908)¡ 8°Q:ingreso de Arqui

t~ctos (Viena 1908) ¡ Ccmgreso de Planead& Urbana (Ladres 1931), etc., 

Proyect6 y dirigi6 la constnacci6n de m.mierosos edificios de la QI, de 

M6xico, entre ellos e 1 Central de Policfa, 1904; ·teatro esperanza Iris 

1918; Edificio Balderas 1927-1928; flllevo Edificio del Depto. del D.F. etc. 

Tuvo a su cargo la tenünaci6n del Palacio de Bellas.Artes ( 1930 -1934). 

Autor de la Patria y la arquitectura nacional; Nuestra arquitectura. E! 

tudio arquitect6nico de las ruinas mayas; Arquitectos c~lebre de Mbico; 

la arquitectura en ~'deo en el siglo XVIII¡ Joyas ignoradas· del siglo 

XVI, etc. Miembro del Colegio de Arquitectos Mexicanos; Sociedad Mexica

na de Arquitectos Restauradores; Sociedad Cientffica Antonio Alzate; Aca-

l.~ F.E.N,A.E./C~2JeJCp.19/oct,1910. 
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demiia Mexicana de la lijstori.4l¡ Instituto of American AJ'c.bitects (Washin

gton D.C.) Rpyal. Institute of.Brit$li kchitects Qmdresl¡ Academ ia His

pano American de Ciencias u Artes ~adiz, Espana}1• En 1910 ClJ8Jldo se 

inscribe al. OJl'SO de Psicosociolo¡la tenla 29. anos de edad. 2 

'GENAIO · fE1tWGEZ 'M\CGREOOR 

1883-1959 

MexiCllD.o, .escritor e internacionalista,· naci~ y nuri~ en la Cd; M6• 

xico. <J>tuvo el titulo de aliogado en J917 en la Escuela NaciOMl de Ju

risprudencia de la tidversidad Nacicnal de Ml!lico. Sirvi8 en diversos car 

g0s PD>licos, en M&xico y en el extranjero; director de Aslmtos Intema

cionales de la Secretaria de Relaciones Exteriores;3 miellbro del trioo

nal de Arbitraje de La· Haya y catedrfitico de la lhiversidad de M&xico. 

Fund6 la Revista Mexicana de Derecho Jntemacional. En 1910 cuando se -

fucribe en la clase· de Psicosociologta tenli 27 aftos de edad.4 Dedicd 

ensayos a la poesla de ~az Mir& y L6pez Velarde, etc. pmlicados con 

el titulo de carltulas (19135). Escribi6 t*>Hn; Novelas Triviales 1918. 

Apntes cr~tico sobre el arte cont.ipodneo 1931; La santificaci&l de 

Sc>r Juana (19132) • Mies TanUa& .1939, Notas de un Viaje Ccntmpwlneo -

1952, En la era de la mala vecindad (pGstuna, 1960) y el ri6 de lli san-

1 ... Dice. PorrG• Clt•· Ed.1976} p. 2592. 
2.- F.E.N.~.E.LC.2/!xp.19/0ct. 19JQ 
3.- Enciclopedia M&xico: Op. Cit. Vol. 4 1970 1 p. 117 (la. Id. 1978). 
4 ... P.E.N.A.l./C.2/lxp.19/0ct. 1910. . 
s ... Dice. PorrGa •• (4a. Ed. 1976) p. 762. 
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Mexicano, abogado egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia 

y de la Eswela Nacjonal rrePtiratoria en el aAo de .1896. QJando se ins:. 

crifie al curso de Psicosociologta en 1910 tenla 31 anos.l 

Mexicano, abogado. Realiz6 sus estudios en la Escuela Naclmal Pre

paratoria y en la Esaiena Nacional de Jurispl'\1dencla. P.n el ano de 1910, 

tenla 35 aftos de edad wando se inscribe en el::curso de Psicos.ociolog!a.2 · 

Jf.SlS SOLIS 

Mexicano, ddico cirujano, en el ano de 1898 egresado de la Esmela 

Nacional Preparatoria. fn 1910 cuando se inscribe al curSO de Psicoso

. logia ten4i 35 alk>s. 3 Existe un doanento de 1903 en donde JesOs Solis 

solicita ser candidato al ex'81en de oposici6n de Espaftol para a6rir el 

cargo de profesor, de la Esa1ela Nacional Preparatoria} Al parecer no 
. s 

le fUe concedido el cargo. 

J.- F,E.H,A.B./C,2/bp.l.tLJ910, . 
2 ... 1.E.N.A.B,/C.2ltae,J9/0c.t. 1910, 
3.- ,,B.N,A.l./C.2/Bxp.19/0ct. 1910. . 
4.- P.E.H.A.E./C.;44/Doc.980/20 Aaosto de 1903. 
S.- P.E.N.A.E./C.44/Doc.980/24 Agosto de 1903, 

'\:'': 
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Mexicano, egresado de la liswela Nacional Preparatoria en el llfto de 

1909. QJando se inscritie al curso de Baldwin tenfa 20 aftos de edad y· era 

estudiante de Jusriprudencia.1 

Mexicaoo, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria en 1909 •. cuan 
do se inscribe en el curso de Psicosociologta en 1910 tenta 21 ar.os de -

edad. Se sabe que era estudiante, pero se desconoce de qu6 eswela. 2 

BOOAMIN ELIAS 

Mexiéano, egresado de la Escuela· Nacional Preparatoria en. el afto de 

l 909. Oiando se inscribe en el curso de Psicosociologta en 191 O tenta _19 

años y era estudiante de derecho. 3 

1.- F•E,N.A,E. /C.2/Exp • .19/0ct,1910, 
2. - F ,E,N .A,,E,fC. 2lExt.19.lOct .19JQ, 
3,.,. F .E.H.A,!./C.2/bp.20LOct. lU(l, 

·', . 
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ISlDOOf~ 

18812-1964 

Naci6 en Atlac<J!l(itco, &lo, de Mexico, Hizo $us estudios universita

rios en la C'.d. de 'México r se TeCibi6 de agollado en J908, 1 F.n HllQ cuan

do se inscriiie en el curso de Psicosociologta tenla 28 años. 2 Profesor 

de Historia de Mexico y·de Historia del Comercio en el Instituto Nacional 

de 19.11 a 1913; profesor de Literatura e Historia de M6xico en el Insti

tuto Literario de Chilluahua de 1912-19.13 y maestro de Derecho lntemacio

nal public6 en la Escuela de Jurisprudencia de MéxiCCI 1921. 3 Jefe de de

fensores de oficio en el Distrito Federal 191lJ, diplitado.al Congreso de 

la Uni6n XXVJ y XXIX Legislatura; secretario de gobierno de Cbihuallia 1911-

1913 y Sonora 09.13), Secretario de Relaciones P.Xtei'iores de Venustiano 

Carranza (21 Agosto al 26 de Novied>re de 19.14), representante diplomát!. 

co en Francia, Inglaterra, España, Argentina, Chile, Uruguar, Brasil y 

Alemania (peri6do 1915-1920}, miembro de la Comisi6n de Reclamaciones Mé

xico-Italia (1929-1933), emajador ante la Sociedad de las Naciones 1937-

1940. Miembro de la. Corte Permanente de arbitraje de I.a Haya l 1938), Go-

. be111ador del Estado de Mlixico (1942-1945) y Juez de la .corte Internacional 

fu6 doctor Honoris Causa por la UNAM. En 1963, dan6 a la Naci6n su casa 

de El Risco, en San Angel, finca del siglo XVII que aloja lDla liiblioteca 

y una colecci6n de pinturas. Publicó: La Tristeza del amo -cuentos, Ma-
. •' 

drid 1911-, Los precursores de la Diplanacia foilxicana 1926, Neutralidad. 

EstudiQ llist6rico, .Jurld~co y t>olftico, La Sociedad de las Naciones y el 

1.- Enciélopedia. México: Oh. cit. Vol, J, li68, p.628 (4a. Ed, 1978) · 
2.- F .E.N.A. E. fe. 2/Exp.19/0ct .1910. 
J .. - Dice. Porrúa •• (4a.Ed., 1976) p. 747. 
4.- Encilopediá Hi!xico: Op. Cit. Vol. J, 1968, p.628 (4a, Ed. ,1978). 
s:- Segura, .B.: "Antolo11ia del Pensa11iento Uftiverul de Isidro Fabela. 

UNAll. México, 1959, 1'0111> t..p~18. 
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ContiJ¡enete Mericano ante la·. guerra J9.39.~.J94Q (J94Q}, Por lll Jllll.dO li~ 

bre (19.431, Belice, Denfe$a de los dereclios de M@xico 09.44}. Las doc

trinas t.t>nroe y Drago (J9S71, fij.storia Diplaidtica de la Revoluci&l Mexi

cana (2 vol. 1958~l9.S!ll. F.$tados Unidos centra la lillert:ad. Esttidios de 

historia diplClllStica american (Jarcelona, sin fedia). Intervenci&l .(1959) 

y Maestro y· amigo 0962). Pue mieni>ro de la Sociedad Mexicana de Geogr!!, 

·fta y Estadistica de la Academia Mexicana de la Lengua y de la American 

Society of Intemational I.aw; presidente de la AcadC!!lia Mexicana de Dere

cho InternaciCllal. 

·' ' 
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M~SO 'TEJA ZAaRE 

1888.JS6Z 

Naci6 en San Luis de la Paz, Gto, Se tftulo de ahogado en Leyes en 

la Universidad de Mmcico en 1909., 1 CUando se mscriQe en el curso de Psi, 

cosociologta tenla 22 aftos. 2 Dedicado a la a60gacfa llegt5 a Magistrado 

del ·~ribunal Superior de J\Jsticia y fue Presidente de la <:cmisi6n Revi -

sadora de las l.eyes Penales. 3 
Se consagro a la .liistoria de Mlhico, pre

via lDla rigurosa disciplina adquirida en las clases que se lllpardan en 

el ~llseo Nacional de Historia. Pue miemro del Ateneo de la Juventud y . . 

fonn6 parte del gnapo Bohemio ccmcido ccn el mabre de "La Horda". Pro

fesor de Historia y alltor de obras &lst6ricas, ccmo fiiograffas de Cuaub.t! 

moc, M>relos y Leandro Valle. Misro de la. Academia de Historia. FUe 

considerado historiador marxista, Fue diplaaiticoi cmsejero en La Haba

na; embajador en la Dominicana y en ltonduras. Pue electo AcadEmico de la 

Lengua, pero no pudo presentar su diswrso de ingreso, por su 1111erte. Fue 

D1Jclios afios periodista y colabor6 cCD>. redactor, . particulannente, en el 

Dem6crata, El Universal y El Universal GrAfico. SUs p.Jblicaciones abarcan 

el g~nero histt5ricos, la narraci6n, el ensayo, la poesía y el Derecho Pe

al. 6n el orden literario, ent'ez6 cm la puf>licaci6n de poemas y novelas 

y figur6 con brillo en la elocuencia, distingui&ldose como orador acad6n.!_ 

co y en la tribuna del jurado popilar. Entre su. producci6n literaria po-

demos mencionar; .Alas Abiertas, novela¡ La E~peranza y Hatike, El Nuevo 

<_\tetz¡1lcóal t (1927) ; Palmas y fantasías. 4 

1.- Dice~ PorrGa.~. (4a. ed: 1976) p. 2064. 
2, - F .E.N;A.E. /C.2/Bxp.19/oct.J910. . . . . . . . .·.· 
l.- VazquH Josefina. Nacionalb90 y Ed11caciSn .en Mfxico. El Colegio de 

Mfxico. Mlxico 1970. (ia, rei.,r••iSn, 1979) :p.201 y 210. .• . . . . 
4.- Academia Mexicana;Sen•blanzas de Acada11ico11. Ecl. del Centenario·.de la -

Academia Mexicana. Héxico, 197.5~ pp'.282 y 283. · · · 
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Mexicano, abogado, egresado de la Escuela Naciooal de JurispnJdencia. 

F.n 1910 tenta 40 afios de edad. 1 Elahc>r6 ma té9i$ para reci6ir el titulo 

de a&ogado, coo el naml>re de: Recursos Ccnt'l'a Resoluciones Judiciales,2 

OOCAR temNJEZ 

1187-1944 

Mexicano, abogado y c:scritor ~ naci6 en Y\Jcatln. EgTeSado de las Es~ 

cuelas Nacional Preparatoria. y Nacional de Jurisprudencia de la Universi -

wid de rExico. En 1910 cuando se inscribe en el curso de psicosociologla 

tenia 23 aftos y aCin no terminaba sus estudios dé abogado.3 Mis tarde pro

fesor de Historia Universal y de Literatura de Puebla, y por oposici6n en 

la Preparatoria de ia U.N.A.M. Colaborardor por 111.&Chos aftos del Diario 

de Yucadn, autor de: O.altura y Civilixaci6n. Mayas, M&rida, 1943.4 

ERNESTO S. IWAS 

Mexicano, mMico cirujano, tttulado en el afto de 1907, S Realiz6 estu-

1,- F. E.N.A,E. {C, 2/Exp.19/0ct .1910. 
2.~ HILLAN Y AJ.VA, Rafael~ Recuiaos cont~• las reaoluciones Judiciales. 

·Escuela Nacional de Juris~rudenc{a, kGico, HJ2, 2a. edici&ñ corre
gida. 

J.- F.E.N.A.E./C.2/Elép,19/0ct,1910, 
4,- ROJAS EIUIBSTO S.: La Bi.storia Pdsuica. Eacuela Nacional de MEdicina 

de Hbico: 1909. Tlels, 

' ¡ ' . ' . 
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dios de especialidad en Psiquiátr!a en Enero de J9JO, prtisentanto lila t~.., 

sis titulada: La Histeria Pstquica.1 En j9JQ tenfa 26 anos cuando se ~ 
cribe en el curso de P$icosociologia. 2 · 

JUAN ·lfATEOS 

Mexicano, ingeniero, profesor de Ec~a PoU:tica y Elementos de 

Derecho en la Escuela de Ingeniería en el a!\o de 1904. CUando se inscri

be en curso de psicosociologfa en 1910 tenla 40 alios de edad.•3 f.n 1923 

p.i>lic6 lBl libro con el título de: Valle de Mexico, Apmte Histórico y 

descriptivo del Valle de ?tfxico y breve descripci6n de la obra de .su 

desague y del saneamiento de la capital.4 

MVlJEL J. CASl'ILLEJOS 

Mexicano, m61ico cirujano, egresado de la Escuela NaciomlPreparato

ria en 1900 y egresado de la Escuela Nacional de Medicina en 1908. Se 

inscribe en la clase de Psi~osociologta en 1910 y tenfa 28 años. 5 

l.~ F.E.N.A,E.fC,2/Exp.19/0ct. lilQ,· 
2.- ROJAS Eli.ESTO S.: La Histeria P1tquica, Escuela Nacional de Mfdicina 

de Mézico, 1909. Tesis. 
3. - F.E.~~A.E, /C. 2/Exp.19/0ct .1910. . . . 
.t.- HATEOS?·J.: "Valle de México" Mandada publicar por el ayuntamiento 

Je México, 1923. . .. · 
S. - F. E.N.A,B./C.2/Exp.19/0ct .1910, 
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Mexicano, ~gado titulado en J893. Pue profesor de Justicia Mi.litar 

del Colegio Militar en el aAo de 1907. En l9l0 cuando se inscrilie al cur

so de Psicosociologta tenla 44 allDs. 1 

Norteamerieana, p10fesora y periodista. Graduada en el Colegio de 

Letras de la tmiversidad de California en 1906. En 1910 c:uanilo. se inscri

be al curso de Psicosoclologfa tenla 26 aftos de edad, 2 

r.AllL<J> DIAZ IIJPOO.Jr, 

- Mexicano, escritor y dramaturgo. 3 Egresado de la Escuela Nacimai 
Preparat~ria, en 1910 tenia 21 aftos y era estudiante wando se inscribe 

. en el curso de Psicosociologla.4 .Colo dramaturgo escri&i6 dos obras: ''El 

Barco, que fue estrenada en 1934, en la cuarta temporada del teatro de 

Orientaci6n, Tmis ~icipal, que se p.i>lic6 ai la revista ConteaporSne0s, . 

. n<inero 34, en marzo de 1931. Desj6 su libro Jlpigramas, 19275• &i rroduc:. 

ci6n literaria fue breve pero de sorprendente calidad. Sus estudios los 

dotaron para siempre de distinción mediativa.6 

l.• F .E.N.A.E,/C.2/Exp, 19/0ct,UlQ. 
2.- F,E.H.A.E.(C,2/Exp.ltlOct.191Q. 
3:- Dice, PorrGa •• <••· Id. 1976) p.648. 
4, ~ F.E.N.A;l./C.2/bp;19/0ct .1910. 

· s. - Dice. PorrGa ... (4a, IWici&t, 1976, l p. 648 .. 
'6. -< T~l, J. : Trd tll!º' ele Julto Totd" !d. 

· Mldco, 1964. p. U . lit. ·.. · .. -. •'' ' 

Póndo de Cultura EcoaSaica ·. 
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·~ro·~ 

l883 .. J!l.46 

Mexicano, naci6 y 1111ri6 en la Cd, de M6xico, R.ealtzd sus estudios en 

las escuelas Nacional Preparatoria, Nacional de Jurisprudencia, reciliHn

dose de licenciado en deredio, pero su vocaci6n lo llev6 a consagrarse al 

cultiw de la filosoffa, la sociologta, las letras y la estftica. En 1906 

fund6 al lado de Alfonso Reyes, Pedro Henrtquez Urefta, JosE.vasconcelos y 

Carlos Gonz4lez Peña la revista Sayia ft)dema. Bajo la dinic::ci& de Al

fonso Gravioto y Luis castillo Led6n. Disuelta la revista se convirtid .. 

en El Ateneo de la Juvmtad (l909·J9l0}, que emprendid ma lucha abjerta 

contra el positivisn> iaperante, por medio de conferencias y escritos, 4. 

distingui~ndose Caso caio .orador elocuente. · Desde joven lailsta elmnento 

de su D11erte se dedic6 al ugisterio, explicando las cltedras de filoso

ffa, 6tica, 16gica, est~tica, .filosofia de la historia y sociologla en -

las escuelas Preparatoria, de Jusrisprudencia Y. de Altos Estudios .lhoy 

Facultad :de Filosofta y Letras de la IJW.t. Fue direetor de la Ese. Nal, 

Preparatoria y de la Fac. de Filosof1a y Letras. 1 En 1910 aJando se ins

cribe al curso de Psicosoci~logla tenia 24 allos.2 Pil6 el primer. secreta

rio de la Universidad Nacional fundada por Justo Sierra en 1910 y\llO de 

los maestros fundadores de la Escuela Nacional de Altos Estudios. De -

1921 a 1923 se tiizo cargo de la rectorla de Universidad Nacional. Por 

1942 se le designó miembro del Colegio Nacional. Defendi6. la autonomía 

universitaria f la libertad de c&tedra. Fue miembro de .la Academia Mexi

cruui de la Lengua y de El Colej io Nncional. En 1920 viaj6 c<a> Eni>ajador 

.extraorJinario a Perú, Otile, Argentina, Uruguar y Brasfl. Las universi-
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dades de la Habana, Lj.n¡a, Q¡a.tQl!lílla, bnos ~res 'f JU.o de Janei.ro le oto!. 

gan:m el tttulo de Doctor Honoris Cíwsa, Su influencia en las aulas, por 

mls de treinta anos, fUe lllJY saluda6le; piso a sus dísdp.alos al conien

te de todas las doctrinas, sin iq>onerles un siste1111 fi16sofico. Pue el 

pr•ro en dar a ccnacer el institucioni$1110 filoslSfico de Bergs.cn, las t~ 

sis de Spengler, la fenClllSlologta de Husserl, el neotcnbmo de Mari tain, 

el existenciali9111> yel ~istoriciSllO de Dilthey. Explic6 la filosofta y 

la sociologta <Xl!P queMceres 'titiles para aprellemer la verdad. Su obra 

es abnlmte: Praf>lanas Pilos6ficos (l~.1$) ,. 

La Filosofta de la Intuici&l 0915}, Pi16sofos y doctrinas mrales 

(1915). La existencia COlll> ecoru.ta, cano desintelis, a.>. caridad 0916; . . . 
Za. ed. 1919; 3a. ed.1943), Dr- per Mlsica (.1920), Discurso 8 la Naci6n. 

Mexicana (1922). · El concepto de la Historia ltliversal en la filo.softa de 

los valores (19123). El problema de J.exico y la ideol.ogta nacional (1924). 

Principio de ESt6tica, 1925; Historia y antologfa del pensamiento filos6-
"' 

fico, 1926; sociologta genEtica y sii;temltica, 1927; 20 ediciane5 mis, 

.El acto i~torio, 1934; positiviSllO, neopositivism y fenmenoloaia, · 

1941; La persona hllMM y el estado totalitario, 1941; El pelipo del há!, 

bre, 19142; filósofos y JllOralistas franceses (_19.43} y M&ico (IJUltamien-

. tos de ctaltura patria} 1943. Adás dej6 dos obras de versos: Crispopeya 

(_1931} y El Poliptico de los dlaz del Mls, 1935~ Desde 1936 escribi6 ar

t!culos de fiÍosoffa, historia y sociologta. flll'll)sa fue su polfmica con 

su disctp¡lo Vicente Laif>ardo Toledano. 3 Su influencia, su.eficacia -

mental, su naturaleza irresistible, lo convertirtan en el director pObli

co de la juventud, 

1. .. lncic:lopedia Mexic:oi Op.Cit. Vol.2 J967., p. 407-408 (4a,!d,1978). 
, 2.- P.z,M.A.l~/C.2/bp• lf/Oct.1910; . · .. 
3,- PY!S A.: Univerdd•d! Polttica y Pueblo. Ed. llHAM, llhico, .1967, 

. p.153-154. . .. 
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LEOJUOO KJEL 

1876 .. J!l.43 

Mexicano, e4Jcador, Jngre$0 a la Nonnal de Jalapa en J896. Secreta· 

rio del Prof. Re6samen. Antes de graduarse, enseno tnnc'5 en la Escue

la Preparatoria; despu6s, Metoclologta &neral en la Escuela Nonnal de. 

Mhico. Becado por la Secretaria de Instrucci&t PriJliéa, llevO aarsos 

en la Escuela Nomal de Saint Cluod, en Pads, y en el. Instituto de Psi· 

cologla de la Universidad de Berltn J9Ql .. J905, De regreso al pats, :fue ~ 

nanbrado jefe del Departamento TEalico de esa Secretar~a, pero en 19JS, 

tuyendo de la Revoluci&l, pas6 a ni>a, donde cano asesor del Ministerio 

de Educaci&t l'fi>lica, ñmd6 \IUI esaaela DOJ1181 en.cada una de las provin

cias de esa rep(jblica. Regres6 en 19.124 a Jalapa, ll111111do pera ser di~ 

tor general de Ecbcaci6n r jefe del Departamento Universitario del Estado 

de \'eracruz. A partir de 1926, ocup6 diversos puestos en la Secretaria 

de Ewcaci6n POblica, entre otros jefe del Departamento de EnseftanZa Pri- . 
. ;·. 

maria y Normal, director del M.lseo Nacional de krquieología, Historia y 

Etnografla, inSpector general de llducaci6n Federal y mimbro del Q.ierpo 

c.onsultivo. En 1935 abandon6 el magisterio para ingresar al we11JO consul-

. lar: llev6 los negoscios de México en Trieste y en Coloni!l. Mientras -

trabajo en la SEP. implantlS la coeducaci&i, desde el jardtn de niftOs has

ta fa secundaria~ 2 Iist§ considerado cano m distinguido pedag6go en nue! 

tros pals; 3 Cuando se inscribe en el curso de Psicosociologla en 1910 

tenla 32 aftos y era profesor de psicología de la Escuela Normal para Ma· 

est1X's, 

I •• EncicI011edta Hexieo: Op.Cit. Vol. 7 1973, pás.SS6 (3a.ed, 1978). 
z.- F.E.N.A.E./C,2/S.p.19/0ct,19JO, . 

. J.~ LARROYO F.: Hbtor}•. Comparada de la Educaei&a en Mbico. Ed.PorrGa, 
H~xico, 1976. pél83. · · . · . 
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?iW«JEL·~·~ 

1877 ~. 1952 

Profesor de Instrucci&t Primaria, Educador, naci6 en San Ga5ri'el, Jal. 

14.ay ni.fto f\Je llevado a Colillla, dmde liizo sus primeros estudios y se gra

duó de Profesor en 1896. &lseft8 en C<>cJJimatUn Manzanilloy Colima, basta 

1900. Becado en M5xico se dedica a \Dla mJeva especialidad entonces, la 

gimanasia. Hace estudios en Boston, E.U.A. En 1906 estudia en Suecia, 

en el Instituto Real y Centnl de Ginnasta; des¡u6s ·e11 Pads Inspector de 

13ducaci6n Física en el D. F. y en las No111111les de M&xico. Pue director 

de l~ ''Casa Orientaci6n para VaTClles" •1 Escribi6 ruierosos libros sobre. 

educaci&i ffsica y sob're pf,dagogta; trimf6 en cC11cursos de li&ro5 de én

seftanza para lºy 2°afto" P.n 1910, CUllldo se inscribe en elcurso de Psico 

sociologfa tenSi 33 aftos de edad. 2 Luch6 en las filas· revolucionarias, 

dentro del constitucionaliS1110; colafioró en la tarea social de la.Confede-

. raci6n Nacicmal C&q>esina. Colaborardor de: Sieaflra, tierra Colliman etc.3 

Autor de: C&.> debe ser la Escuela Mexicana, 1924; Un cazador "'e no Caza. 

Cuadros vivos, 1936. Delincuencia Juvenil , 1932. Diccionario M6xico Nue

vo de la Lengua Espaftola, 1967. Don Victoriano GJZmn, 1943. F4acaci6n · 

Fbica del Obrero, 1932. Fennfn, 1928; Raneli>ranzas de Colilal 1949. 

Salud, Fuerza y resistencia. Tofto, 1949. 

L ... VELAZQUBZ ANDRAIIE M.: Ensayo "La delicuencia Juvenil" Ed.Cultura Mé-
xico, 1932. p.7. 

2, .. Dice •. Porrua {,Ita •. Id. 1916), p,2241. 
J.~ P,E.ll.A.l./C.2/Exp.19/0ct.1910. 
4 • .; Dice, Porrúa •• , (4a. Ed, 1976) P.•2242. 
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JOA~IN CLAU~!~
J 866~.l 935 

Abogado y pintor, naci6 en Campeclie, C11111p. Residió en la Cd, de Méxi· 

co desde 1886. Estudi6 leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia ~ 

tuvo el titulo de afiogado en 1896, un poco antes por ci'rcunstancias polí

ticas, habla pasado un afio en Europa, entre 1892.,1893. ''El 7 de abril de 

1892, Joaqutn Clausell fiace uso de la palabra en la manifestaci6n de la 

Alaneda mientns la policta y los agentes secretos vigilaban a la nultitud. 

Clausell manifestti que los estudiantes desean " ••• liacer uso de nuestros 

derechos de ciudadanos en contn de la reelecci&l y las tiranlas". lll .~. 

orador Clau5ell tanfü&l apntalia que ", • • detds de. la juventud estudiosa 

hau un inmenso de ciudadanos indepen4ientes que no aceptan·el actuill ofden. 

de cosas ••• 111 En· 189.3 era considerado cano un ltder estudiántil ascicia 

do con Ricardo Flores Mag6n yfundarta El Den6:rata, ma trinchera m'5 pa

ra combatir la dictadura •. Promotor de las alianzas o&rero-estudiantiles.2 

' ' ' 

Colabor6 en El Hijo del Ahizote, fue editorialista del Diario del Hogar 

y Director de El Dem6crata. Ya en Campeche habla destacado por sus cari

caturas, pero la amistad con el Dr. Atl y su estancia en PA.aropa lo lncli~ 

nan definitivanente a la pintura, llegando a ser uno de los mejores país!_ 

jistas mexicanos. M.'ixbno exponenete del iq>resionismo.3 Sus paisajes tie 

nen m rico colorido, distinto de las sutilezas del impresionisn> francés 

y por lo tanto, origial.4 En 1910 tenfa 44 atios de edad cuando se inscri

hl.' al L"Ul'SO de Psicoi?ocjologta, 

l,P GVEVARA NIEGLA G, Las Luchas !atudiantilea en México, Ed. ttnea. Mexi 
co, 1983, ·.Tomo 1. page, )4§ .. 149, 

~.-'lbid. . 
3 ... Enciclopedia México: Op. Cit, Vol.2 .. 1967. p,508p509, 

· 4 ... Dice. Porrúa: Op. Cit, (4a; Ed.1976,) p.446. 
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Mexicano, lllEdico cirujano, En 1879. ingres6 a la Escuela Nacional ~ 

paratoria y en 1884 a la de Mediciena en dcrtde se graduo (1889), Catedr4-

tico alit de varias asignaturas, 1 fJl 1910 cuando se inscritie al curso de 

Psicosociologla, tmra 45 allos de edad, 2 Secretario del Consejo &Jperior 

de .Salubric!Sd y cirujano en jefe de los Femx:arriles Nacionales. Pulili

c6 varias ol>ras so6re medicina y salubridad p(l:llica; Traumatismo cdneo 

encef4lico,191Z," Proyecto de reorganizaci~n del Servicio de Salubridad 

PGblica en los E.U.A.,1914, profilaxis de la viruela;1915, La Salubri

dad ·en MExico y preservaci&l contra el tifo, . Fue miembro. de la Sociedad 

Mexicana de Cirugb y de la "antonio Alzate", etc, · Üna callede la cd. 

· de M6xico lleva su nanbre~ 

l.•, Dice. Porrúa (.4a, ed.1976i p.1477. 
2.- F~E~N.A.E./C.2/Exp.19loct, 1910. 
3 ... t:nciclopedta Mbicoi Qb.,Cl.t. Vol, 8, 1974, p.404 (Ja,ed.1978). 

,. 
' 
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ERASt() 'CASI~ !!1Ull'O 
JS]S~ ' 

Naci15 en Santiago ~ta, Ver. Pas6 a estudiar a la capital, donde .hizo su 

carrera de atiogado y ejerci6 asociado a otros. Dejo las leyes por las le

trá-; y se d~ic6 por JJaJdios aftos a enseftar la lengua castellana en la Pre

paratoria Nacional. Fue despuEs profesor de literatura castellana y lite

ratura general en la Facultad de Filosoffa y Letras. Electo mieri>ro de 

la Acad6nia. f\tichas geJlE'.rac!ones lo tuveron COllO maestro y era sunamente 

estimado de sus didpulos~ De lo naicño ~e escrif>i6 piblic6 JllJ)' poco. Lo 

m6s notable es conferencias aceTCa del ·~jote, en que trata 1111chos aspef_ 

tos de la novela i1111K>rtal, con maestría y elegancia •. Del Fondo_ del Abra 

colecci~n de poemas que tienen la circunstancia de haber sidQ impresa por 

el mismo autor coma tipt5grafo. En el afio de 1962 se pmlico su: Poes1'.a 

In&lita (Ed.Porrua, S. A. ~ico, 1962) •1 .. Haii>re de extraña personalidad. 

Las historias de la literatura m~icana no lo mencionan, de tal suerte 

que al morir no se tuvieron a la JMDO ni siquiera los datos más esencia

les de su biografta y todo se redujo a referir ponnenorcs de su vida. 

\Ul poco pintoresca en mlis de un aspecto. Uno de sus rasgos es que no se 

preocupó por cultivar su fama. Se confonn6 con mantenerse fiel a su vo

caci6n de lector voraz, de escritor parco, de maestro para quien ninguna 

literatura era desconocida. Castellanos Q.tinto era amigo de la gente de 

fa nds baja condici6n, y de toda criatun1 que padeciera desamparo, as{ -

fueran gentes o animales, Es taha in!_;cri to Don Erasmo en la lista de los 

L- Dkcfonarin Porrúa. (44. ed.1976)p.397, 
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pílra quienes ning6n dolor podfa no ~er suyo en W1 llDltESlto dado. Y le al

canzaba el amor y el sentimiento.de solidaridad 11.anana para equilibrar 

con ellos lo que en su conducta p1<1iera haber con apariencia de locura. 

&is clases, más que tales, eran reprei;entaciones, tq>rovisadas espectdcu

los en los que ~l era todo: actor, director, a¡u1tador, ¡d>lico, y empre

sario. De JOOlll)ria, sin ayuda de lil>ros, explicalia los textos innl>rtales 

La Iliada y la Odisea, La Divina C'.aDedia y El Ingenioso Idalgo, Don Quij2_ 

te de la Mulcha, Trances en que se manifestalia com:> un actor eitraordina

rio. Quien le vi~ representar esas oliras, y le oyo;. las explicaciones 

de ellas, las recoTdarS para sie911>re.1 

· · MIQJEL .OSCOY 

Méxicano, profesor de Intrucci6n Primaria. En 1910 tenla 45 ai\os 

de edad. No se encontraren documentos hacerca de sus actividades. 1 ·. 
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~1'-~ lm&' y LASS9 
1890-1967 

Mexicano, ahogado, fundador de la Escuela Lif>re de Derecho, Profesor 

de Sociologra de la misma, ames de graduarse y luego profesor adjunto de 

Derecho Constitucional en la dtedra de D.· F.milio Raliasa, a cuya merte 

lo sustity6 y ocupe ese piesto por largos anos. fO'l1lll5 parte del RTUpO • 

fundador del Partido Acci&t Nacional. Notable orador y conferencista. 

Ocup6 el cargo de cmsultor de la Presidencia de la RePJf>lica desde 1947, 

en que fue llamado por el Presidente Miguel Alem!n liasta el Ifgimen del 

Lic. Gustavo Dfaz Ordaz. Consultor de la Prccuradurfa de Justicia del D. 

F. y Territorios. Consultor de la Camara de Diprtados 0964-1967). Rec-
, . 

tor Honorarios y Maestl'!' ~ritÓ de la Escuela lit>re de Derecho •. Recibió 

1954, del Presidente 'Rhiz Cortfnes la condécoraci(Jn del HOnor For&se y -

IÍl4s tarde la Cruz de ·Honor a la Dignidad Profesional , por las Asoc.iaciones 

de Abogados y las Escuelas de Derecho de l:a Cd. de México. Colaborador 

asifuo. de revistas y peri6dicos y autor de varios estudios jurfdicos y fi

los6ficos 9 nuri6 en la Cd. de México.1 En 1910, tenia 20 anos de edad. 

Fue egresado de la Escuela Nacional Preparatoria2 Tomo parte de la lllel

ga de la ENJ. en 1912.3 

1.- GUEVAltA NIEBLA, G,: Las Luchas Estudiantiles en Mf!xico. Ed. Línea. 
·· M~xico, 1983. Tomo l. p', 1§8. · . ' ' ' ·. . . ' 

2."".: Dice. Porrua (~a. Ed. 1916} p. 9.68. 
J.- F.E.N.A.E./C.2/Exp,19/0ct.1910, 
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Mexicano, tftulado ccn:> profesor de Instrucción PriJllada p>r el C-0-

biemo de Nuevo Le6n, el 22 de Octubre de 1889.. CUando se inscr~6e al cur

so de Psicosociologfa tenfa 4Q aJlos de edad.1 Es mencionado CG10 llienfiro 

del equipo de Don Justo Sierra en InstnJCci6n Pdl>lica y Bellas Artes. 2 

- 'TORlBIO 'VEinCX> 

·Mexicano, profesor de Instmcci&l Primaria, recifil6 su titulo ·en 1898. 

En 1910 cuando se inscribe al curso de Psicosciologfa tenla 31 anos. 3 
Se 

revet.6 pl'Cllto ccm \ll cospicuo pedagogo. Con gran finura trat6, desde sus 

·primeras pJ&licaciones, temas de. ecllcaci&l estftica y moral. Callo f\llcio~ 

·nario, se distingui6 siempre por su rectitud y eficacia.4 

Mexicano, era egresado de la Esaaela NaciC11al Preparatoria, en donde 

recibi6 lD'l Premio CCllD al\1111\0 distinguido de manos de Porfirio Dfaz.5 

Cuando se inscribio al curso tenla 19 año. era estudiante de Leyes.6 

1.- F .E.N.A.E./C.2/Exp.19/0ct.1910. 
· 2.-.LAJUlOYO, Francisco: "Hittoria Com9arada de la Educaci6n en Mfxico. 

Ed. PorrGa (la. Ed.1947}. klxi:o l a, ed, 19at. p.368. . 
3 ... LAJUlOYO, Francisco "11 etoria Co rada de la !ducaci6n en "'xico. 

Ed. PorrGa (la. Ed.11 • xico. 7a. Ed. 1 82. p.16 • 
4 ... F;E.N.A.E./C.2/Exp.19/oct .1910. 
s ... DIAZ DE OVANDO, Clementina: "La Escuela Nacional Preparatoria", Lo:i 

Afanes y los dtas 1867-1910. Tomo l. UNA.'!. Mfxico, 1972 p.l44p345. 
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Naci6 en Aguscalientcs, Ags. el JO de Novienilre de 1851. Mlri6 en la 

Ql, de ~deo el Z6 de 111/l)"O de 1!119. Iniciados $ll$ estudios en su lugar 

de origen, los continue en (hadalajara, primero en el Seminario y luego 

en el Liceo de Varones. Allf 'mism sigui6 la carreTa de M!dico Ciruja

no, hasta obtener el trtulo, y se t1'8Slad6 a Aguascalitnes, donde sigui6 

ilustrfndose en los voldmenes de la 11.1trida y selecta bitilioteca hereda· 

da de su padre. Dotado de intensa vocaci&l hacia el estudio, sü prefe

rencia recay6 en las investigaciones relacionadas cm la etnograffa, las 

ciencias naturales y la filosoffa, al margen de su ejetcicio profesional. 

Otra de sus actividades fue el 1111gisterio, en el c:ual destaco. En la 

calítedra de lenguas Latinas y griegas impartidas por El Ell la Escuela Na

cional Preparatoria y' en.la Facultad dealtos Estudios de la Universidad, 

se hizo estimar de manera sobresaliente. f.n distintas ocasiones se· 1e 'el! 
sign6· director del t.llseo Zool6gico de Tacubaya y del de Historia Natural. 

Fmdador de El Instructor de 1881-1910. Escribi6: Ensayos etinK>l6gicos; 

.Curso de ratees griegas; Conpmdio de Ell1Jgrafla general; El Cantar de 
i·· ' ' 

los cantares de Salom6n, traducci6n en hebreo a varios ideomas, el griego 

y el espai\ol. Z Ap.intes para tma carpologla higimica y terapeeitica. ca

t4logo de los· mamlferos de la Repjblica Mexicana. Conceptos de Indigenis 

111> en M6xico. Su obra poética qued6 dispersa en varios peri6dos. 

1.- ACADEMIA HEXICANAi Sealllanzas de Acad'8iicos. Ediciones del Centenario 
de la Academia Mexicana, Mfxico, 197S, · 

2 .-. Dice. PorrGa:, . Op. Cit. (4a. ed .1976}. p. 647, · · 
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Naci6 en Santo Jloalingo, Su educaci6n lu.ananista empez6 en el hogar 

de sus padres. En MExico se recilü6 de al>ogado pero fue ll1 eainente h<lll-

6re de letras; notable en la investigaci6n literaria, filos6fica y en el 

ensayo, es considerado ccaoo \.DlO de los tres hlJllanistas de primer orden 

ua¡ ha dado llispanoall&rica. Estuvo en Parf s, M!xico, La Haliana, Madrid, 

Minessota, Harvard, Santiago de <liile, ftbltevideo, Buenos Aires, SieJ1'>re 

empeftado en su labor de en.sellar y canprender. Se le recuerda en casi to

dos los movimientos artísticos importantes :de la America Espattola, desde 

la Revis.ta Mxlema de Mbico a principios de siglo, (lasta la revista Sur 

de Buenos Ai.res, en . los aftas anteriores de su nuerte. · &l importancia e 

influencia en Mbico han sido 111.1y grandes. Lleg6 a Veracruz en 1906 y de . . . 
inmediato se incorporo a la Revista Modema. Vivi6 en una casa que dUran-

te alg{in tiempo fue el Centro de reuni6n del grupo que formó la s~iedad 

. de Conferenciu, el Ateneo de la Juventud y finalmente el Ateneo de Méxi -

co.l Con Luis G. Urbina y Nicolas Rangel, preparó la Antología del Cente

nario. Son notables obras suyas: La versificaci6n irregular en la poesía 

castellana, 1920. Las corrientes literarias en.la AmErica Hispana.,1945 

y i;eis ensayos en busca de nuestra expresi6n, 1928, Trabajos sobre Sor -

Juana ln~s de la CTUZ y Juan Rufz de 1Uarc6n. El supuesto Andaludsl!Kl de 

AmErica, 1925. Para la Historia de los irydigenisllK>s, 1938 y cuentos de 

la Nana Lupe, 1966, Estas tres Ciltimas ediciones p6stumas. 



155 

FEDERICO ALVARF.Z 

~xicano, profesor de Instrucci6n Primaria, egTesado de una esaiela 

de Maestros del Estado de Puebla. 1 Se encuentTa mencionado e~ colabora 

dor en la Revista Pedag6gica Educacil9n dirigida por el Profesor Aguirre 

en 1922. 2 Además escribi6 los lfüros: Evolucil5n de la lhsei\llllza Nonnal 

y de la Instrucci6n Primaria, y el Palacio Nacional, En 1910, tenía 36 

años. 

ROOOLIU M. PIJANO 

Sabemos por su hoja de inscripci6n al cµrso de Psicosociologla que 

es mextcano, abogado y que tenla 23 aftas de edad. 3 

C\NDELARIO r.t:.JIA 

r.texicano, profesor de Instrucci6n Primaria. En 1910 tenia 43 afios.4 

No se encontraron otros datos sobre su vida. 

l.- F.E.N.A,E./C,.;¡f:xp.19/.1910., 
2,- LARROYO, Franch1co: .·Historia Comparadíl de la .Educación en Mbico.Ed. 

PorrGa (la, Edici6n 1947). 17a, Ed. 1982, p. 466, · 
J.- F .E.N.A.E./C.2{Exp.19/1910. 
4.- F,E.N.A.E./C.2/Exp.19/1910. 
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ArquitEcto, neci6 en M!üco, D. F., EstudilS en la Escuela de Bellas 

Artes de esta capital, fol'llllrido parte .del talleT de Jaililio ::Bemanl.1 Ar 

quitecto, no lleg6 a cmstnai:r¡ pintOT', s81o liizo difJUjos r acuuelas; y 
literato, no esc1'it>i6 ning(n lifiro. Sin sargo, por sus ·OJalidalles de 

gran conversador y excelente conferencista, ejerci6 gran influencia sobre 

sus content>Odneos. . Pos parte del grupo Savia Jblema y de los poste

riores Sociedaild de Confenlllci8$ y Ateneo de la JUventud, f.n 1920. se pl· 

blicaron, can prdlogo de Federico E. Mariscal, las Disertacianes de.un 

Arquitecto, que re<:0gen tres confeTencias de N;t:vedo, vueltas a editar, 

en 1967, por el Instituto Nacional. de Bellas Artes, 2 

"El naitire del arquitecto Jesús L. Acevedo estl ligado a los ti..,os 

de renovaci6n de la cultura nacional anteriores y posteriores al estalli

do de la Revoluci&t Mexicana. Personalidad notable, su actividad intelec

tual,. de orientaci6n hist6rica y estética, se dej6 sentir no solo en el 

medio profesional y cultural sino ús alll, dado cf¡e, por medio· de ·u·-·
conferendas, alcanz6,·a un piblico DI)' 8'>lio. Mlerto en la flor de la 

edad, a los 36 aftos, mando se encontraba alejado de la patria que tanto 

am6. (1111ri6 en Pocatello, pequefta poblaci&t de Idaho), fue am> dice el 

arquitecto Federico E. Mariscal, una de las grandes ~rdidas que tuv6 -

nuestro pafs." 

1.- En 1910, tenl41 28 año•• 
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Naci6 en Qlatenala, el jurisconsulto Mariano Zeceña. Rec<n<>cido por 

su obra titulada "La Revolución de J87l y sus Caudillos", Seg(jn pala6ras 

de Enrique Martfnez sol>ral: 

" ... el lifiro del licenciado Don Mariano Zecefta, que abre \IUl nueva 

era en el mc:lo juzgar este acontecimiento memora61e. Dej6 en El apasima

miento y la ceguedad del sectario. para temar la pluma del historiador 

y del fil6sofo. Zecefta es 1.ll espf:ritu proftm.clo, enanaorado de la ciencia 

poHtica, en la que ha becho estudios de aliento, Ast su otira ''El Estado" 

que con el tttulo.Sldesto de "tesis" escribio para licenciarse en leyes, 

es la expresi&a clara y filos6fica de un verdadero tratado de Derecho 

Pfi>Jim•.1 F.n 1910, tenla 39 aftas present6 su título de abogado para ins_ 

cribirse en el curso de psicosociologta. curso que se impatti6 .en .MExico 

por el profesor Baldwin. 2 

L- MÁRJANO ZECES~: "t. Revolucitin de 1871 y IUS Caudillos" •. Ed. José 
de Pineda ]barra, Miniaterio de Bducaci&n •. Cuateula, 1971, pp.S-13. 

2.- F,B,N.A.E,/C.2/ex.19/1910, 
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LUIS G. ALVARFZ L~ 

Mexicano, recihi6 su tltulo de ahogado, en 19.10 cuando se inscrille 

al curo de psicosociologfa tenta 58 anos de edad.1 

MW'IN C. JIJIZ 

Mexicano, estwiante, en .1910, a.aando se inscribe al curso de Psico

sociologfa y tenla 26 aftos •. Pue egresado de la Escuela Nacional Prepara

toria en el ano de 19.06. 2 

· ·wrs ·JE ·t:A ~ 

Mexicano, profesor de f.ducaci6n Primaria. Titulado en el afio de 1981 

Cuando se inscribe al curso tenia 36 aftos. Es considerado entre los edu

cadores de principios de este siglo. L\li.s de la Brma p?OpJSo fErtiles y 

opo~ ideas acerca de la moral y el civismo; cmi>ati6 cm decisi6n el 

verbalismo en la enseñanza; escribi6 y afin escribe, sobre importantes t6-. 

picos . de la historia de la educación en M&ico, y se ha destacado en los 

Gltimos ailos en la doctrina y práctica de la inspección escolar. 3 

J ... F.E.N.A.B.fC.2/Exp.19/1910 • 
. 2 ... F.E.N,A.E./C.2/bp.U/191<1. 
_l.~ F.E.N.A,E.fC.2/Ellp.1911910, 

', ·:1. 



159 

JOSEBITEZ 

México, realizó sus estudio~ preparatorios en el Colegio Civil· de 

~terrey en .1907. En J!llO tenta 19. aitos. 1 No existen 1114s datos so6re 

su vida. 

Mexicano, realiz6 estudios preparatorios en la Escuela Nacianal Pre

paratoria, en donde egreso en el afta de 1905. En 1910 tenta 47 aftas de 

edad, y estudiaba Jurispn.admcia. 2 

Mexicano, egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, en 1910. y 

.en ese mism afia ingte~ a la Escuela Nacimal de Jurisprudencia, Tenla 

21 aftos cuando se inscribi6 al curso.3 

l.• F.E.N.A,E./C,2/Exp.19/1910. 
2.- F.E.N.A,E,/C,2/Exp.19/19JQ. 
3.- F.E.M.A.E,/C,2/Exp,19/1910, 
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Norteamericana, CCll diplau de Mlster of Art. en 19.lQ tenfa 36 anos 

y era Directora del C.Ole¡io "Sarali L. Keen',J , 

Mexicano, abogado, profesor de Jurispxudencia Militar que la escuela 

Militar de Aspirantes. P.n 1910 tenta 37 aftos.2 

Dltm VIUJUS 

Mexicano, medico ciiujano. En 19.lQ tenfa 34 afios. 
3 

S>FIA C. ~ 

Mexicana, profesora normalista, egresada. de la Escuela Nomal para 

~iljeres en 1898. Tenla 32 af\os cuando se inscribe al ~so.4 

1.- F.E.N.A,E• /C.iJEap.19/1910. 
2.- F.E.N.A.E. /C.2/Exp.19/19JQ. 
l.• F .E.N,A.E. /C.2/b,.19/1910, 
4.- F.E.N.A.E l c.2/Exp.19/1910. 
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Mexicano, profesor nonnalista, egresado de la Escuela Noxmal para 

Varones. En 1910, tenia 33 afios.1 

Mexicano~ profesora normalista, egresada de la Escuela Nonnal para 

sefioritas en 1901. Cuando se inscribió al curso tenla 25 anos, 2 

J. P' HAlJSER 

Norteamiericano, nisitro evangéli~ta, cm diplana de bachiller en · 

Artes, de Dakota, Wlleya University. Deiplana de maestro de Artes, Diplo 

ma de Bachiller de sagrada teologfa en Bost6n. En J9JO, tenia 34 aftos.
3 

CJJADALUPE Glff IERREZ DE JOSERJ 

Profesora de Instrucci6n Primaria inscrita en la clase inaugural de 

psicosociologta, de la Universidad Nacional de MExico. f.n 1910. tenia 

28 anos. Presentó su tftulo de Profe$0ra de Jnstrucci6n primaria que reci

bió en 1900.4 

l,• F~E.N.A.E,/C.2/Exp.19/1910. 
2 ....... E,N.A.E. /C.2/Exp.19/ 1910 • 
. 3.~ F .E.N .A. E./C ;2/Exp<l9/1910. 
4.- F.E.N.A,B./C,2/Exp,19/1910. 
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Naci6 en Tantoyuca, donde ei;tuii6 la priJllaria para ~sar desJUSs 

a la Nomal de Jalapa y titularse de profesor en J89S, f.n J898. prest~ sus 

servicios en la prmaria anexa a la Nona! y en ese plantel llead a susti

tuir al maestro Rm;samen en la c~teclra de Antropologta PedaFllca. f.n 

1889. ascendiG · a aDliTeCtor de la escuela •en a la 11encianlda nonu.l. 

Bn 19.02 se trasla&S a Le&, Gto,, para dirigir la Escuela Modelo y en .1905, · 

el .estro JUsto Sierra lo envi6 a Bost&l para capacitarse ·en ·enseftan.Za· 

e industriales. Cuan~ regresa a M!xico se le design6 Director de la Es

uela. Industrial "Jos~ Ma. CMvez" y organizador de cursos de artes mnua

les de las Escuelas .Normales. f.n 1910, asistid al curso de psicosociolo-

· afa (~fa 35 aftos). Trasladado a VeracJUZ desmpeftO tareas educativas al 

lado de Carranza y nuevamente en la capital ocup6 la Direcci&l General de 

Bnseftanza Tbica. f.n 1916, Ca~a lo llClllbr6 encargado del Despacho de -

la Secretada de Instnacci&l Pdblica, para substituir al Lic. AlfClllso Cr!. 

vioto; en ese carg6 duró hasta 1917 fecha.en que desapareci6 de la Secre

taria. El primero de mayo de 1918 fue JlQllbrado Director de la Escuela ·~ 

SUperior de Comercio y Administraci6n. En 1919 fue designado miemro de 

la r.aaisi6n de InstnJCCi&l PGblica y despiés Inspector Tbico Adminsitra

tivo .. Al.crearse la Secretarla de Educaci&l Pdblica (SEP.) se le nmbr6 

inspector de Escuelas Especiales y en 1934 illparti6 cursos para postgradua

dos en la Escuela NaciCll181 de Maestros, M.ari6 en Coyoac§n el _12 de octu-

. bre de 1963, a las 88 anos. 

l.• A. WJoSA: Cien año• en la P.ducaci3n en Mbico. Ed, Paz. dxico.: 
Húico. 1978 pp.IU .. 146, · · · · · · 

2.- r ~1~11.A,E. Lc.2/lq.19/1910 • . . 

/ 
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t4exicano, e$tudiante de Derecho en 1910, egresado de la E~cuela Na

.cional Preparatoria en 19Q6, Cuando se inscribe al curso tenta 28 aftos.1 

·wc?A 'PARJO>I 

Profesora Nonnalista de Insttueci6n Prinaaria, se inscribi6 en la Es

éuela Nacional de Altos estudios pan taaar el curso de Psicosociologla. 

para tal efecto presentd su Tttulo expedido el 31 de dicimbre de 1909. 

Tenta. para entonces 18 aftos qued& inscrita en calidad de al~ oyent(. 

JULIA PARIWI 

Profesora Nonnalista de Instiucci6n Primaria,. se inscribi6 en la 

Eswela ~cional de Altos Estudios para tomar el curso se Psicosoéiología 

para tal efecto present6 su Titulo expedido el 29 de julio de 1909. Tenia · 

Z1 afk>s y fue inscrita en calidad de allltlRa oyente~3 

1.- F.E.H.A.E./C,2/Eap.19/1910. 
2.- F.E.N.A.E./C.2/Exp~19/1910, 
3. - F .E.R.A.E, /C.2/Eap.19/19!0, 

":.' 
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Pedag6ga y Arque6loga. na.ci6 en San Pedro C..orda, Zacateca$, en 1890. 

ODtuvo Tltulo de 111<1est'l'8. nomalista en 1910, Se inscribi6. en la Escuela 

Nacional de Al.tos Estudios para otitener el curso de.Psicosociologta en -

19.10. Adquiri6 la maestría en filosoffa en l933 con la Tesis Cardcteres 

Esenciales del Arte Antiguo Mexicano, y el tftulo de arqueologta en 1945. 

Realizo exploraciones arqueo16gicas en ?<blte Alban, r en la )li.xteca Alta, 

Oaxaca 193.1-1933, bajo la diTeCCi6n del doctor Alfonso c. Caso, Investi

g6 en la Bibliteca Bodleyana de Oxford, y en las de Berifn, Viena y Mil&t 

Bolonla y Florencia. Fue jefe de Ensefl.anza Prillaria r NoJ111il, directora 
' ' ' 

'efe la.~· de alfabetizaci&l (l923 .. J924 ), inspectora de Bswelas Pr!_ 

marias (1925]; y directora.del departamento de Arqueól6gia en 1934. 

HaSta 1970 estuv6 encargada de los archivoshist6ricos del Instituto Na. 

·cional de Antropologia e Historia, fecha en que se jubi16. A petici6n -

del go6iemo del Estado de <llei'rero, hizo \11 conciénzudoestudio de llls 

. , • tradiciones de Ichcateopan, Gro. y descubri6 bajo el altar Mayor del Tan

plo Cat6lico de ese lugar, los restos de ~tEllloc, el Oltimo emperador 

de los mexicas t el 26 de Sept. de 1949. cuya identidad controvertida por 

una gran c:omisi6n nClllbrada poF ·1a Secretaria de f.ducaci6n Pd>lica, y so

bre la cual no se ha dicho la última palabra. ya que otra canisión de pe

ritos formados por perscoas ajenas al mundo Oficial sostuvo la autentici~ 

dad del hallazgo. El Gobiento de la R~pjblj.ca ha declarado de todas ma-. 

neras, Altar de la Patria al TenpO de Ichcateoprut, donde se locali::aron 

y permanecen los restos. Entre sus ohras publicadas; La Escuela !'.'ue\·a o 

de Acci~n, Mbic() 1933; fifosofla de las 1L"ulturns (1933); ·1os Relieve:; ll~ 
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las Rocas del CeTI'Q de 1$. Caitteril, JonacaU~pec, ~relo~, 1934, Cara.cte ... 

res Fundamentales del Arte Prehi~p:ino de México, .19.34, Un manuscrito de 

la colección Bpturini que trata de los antiguo~ seftores de TeotUJUacan 

19.38. Thc Art of Map maldng anong tlie Ancient MeXj.cans Oondan,.1939}, 

Lo que vi y ot 09411 Gestealogfa y. 6eiografta de cuau!ithlc. Refutacioo 

a la gran Comisi6n (~liacfin, Sinaloa, 1954}, Relaciones de Hemdn Cortés 

a Carlos V. sobre la invasi&t de Anafitiac. Aclaraciooes y rectificaciones 
' . 1958; y Manuscritos sollre l~xico en archivos de ltalia, 1964. 

*Datos obtenidos y corroborados de las siguientes publicaciones: 

.. Eneiclop~ia Míixico: Op. Cit., Vol.6 1972, pp. 137-338. (Ja.ed. ,1978). 
~ Vhquez Z. "Nacionalismo y Educación en México", Ed. El Colegio de Mbico 

H&xico, 1979. pp.24 7. · 
- LWOYO, F.: "Historia COllparada de la EducaciSn en Hbico" Ed, Porrúa, 

Mlsico, 1976. pp. 449.-450, 
- DUEIA, A.: "Doña Eulalia Guzm&n, el Mestizo y Otros Temas", Ed, Jua.S.A., 
~ico 19S9, pp.7~13. · 

- F,E.N.A.E .• 

, 11',·· 
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LUIS ~·:oorGEN 

Estuvo inscrito en el curso de· P.sicosociologfa de 19.10, en calidad 

de altmo oyente. Para entonces tenla 26 anos. Estudio en la Escuela Na 

cional de JuSrisprudencia y se Teeib16 de afiogado.el l4 de mayo de 1909. 

Ik>alnento que present6 P,ra ser aceptado en la Escuela de Altos Esudios 

en elcurso antes micionado.1 

El profesor Rall5ll E. Bravo se inscribie··•en 1910 en la Escúela de Al-

. tos estudios. para tomar el curso de Psicosociologfa. para tal efecto pre

sent6 su titulo profesional de Instituto de oaxaca. en donde con~ta su pro 

fesi6n de profesor de Instrucci6n Primaria. 'l'enla para entonces ~9 ailos 

y qued6 inscrito en cali~d de al\lmlO oyente,2 

BIILIN«> CERDA ESPINOZA 

Estuvo inscrito en el curso de Psicosociologta de 1910. en calidad de 

allll'llo.oyente. ParaencQllces tenta 37 aftos•. Presento Certificado de Estu~ 

dios en donde con~ta haber aprobado el 14 de mayo d<' 1901 su examen prof~ 

sional. Pudiendo ejercer la -profesi6n de ~ico.cin.ajano.3 

J,,;. F,!,N,A.E./C,2/~p.19/1910, 
2,;.; P.E.N.A,F../C.2/l•P•J9/l91Q; 

··3, .. r.1.N;A.E/C.2/Exp.19/1910.· 
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Isidoro L. Pérez se inscribi6 en -19.10. en la E$cuela Nacj.mill de Altos 

Estudios para tanar el curso de Ps~cosodologfa, para tal efecto present6 

su Utulo profesiooal de Cinajano Dentista, Tenfa para entónces 38 aftos y 

qued(S inscrito en calidad de &1\Jl!D'lo oyente.1 

·La Prc>fesora de Arqueologfa Isabel Ramtrez c. se inscribi6 en 1910. 

en la Escuela Nacional de Al tos Estudios para tomar el curso de Psicosocio-

. · . logfa, para tal efecto presenta su nanbramiento cano ayudante de ·clase de 

Arqueologta del ~eo Naciooal de ATqUeOlógfa, Historia y Etnolog~a, cm 

fecha primero de. julio de 1909. Tenia entonces 28 aftOs y quedo ins~rita. 

·en calidad de alunna oyente. 

ArosTlN. G\RZA 00.INIX> 

El Abogado Agusttn Garza G. se inscrib.i6 en 1910 en la Escuela Naci~ 

nal de Altos Estudios para tomar el curso de Psicosociologta, para tal -
l. . 

efecto presenta su boleta de Psícologfa »>rat con fehca J898. Para enton 
• ' < -

c:es tenia 29 ai'ios ~· qued6 inscrito en calidad de alt11110 oyente. 

l.• F.E,N,A,E,/C.2/Exp.19/1910, 
· 2.- F,E.N.A.E/ C.Z/Exp.19/llJlQ, 
3.- F.E.N.A.E./C;Z/Exp. 19/1910. 
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Mt\RlMI> SILVA Y ACiMiS 

1886-1937 

Escritor fil6logo, novelista, cuentista, di'allaturgo. Nad6 en la pi.!!_ 

dad de C8badas, Midtoacfn em 1886. Estudi6 en el sminario y en el Cole . 

gio de Sin Nicolas Hidalgo, en r.t>relia, termind en la Escuela Nacional de· 

Jurisprudencia, titulfndose de abo¡ado en 1905. Hiz6 sus primeras armas 

literarias en el Ateneo de la Juventúd (1910). l!nsefto latfn y espaftol 

en la EsCuela de Altos Estudios •.. Pue director de esta instituci&l y rec

tor de la ~wrsidad Nacional de M5xico. Y fmclador del Instituto de . . 

_Investigacicnes · Linguisticas. Cm el librero espatol ·M. Le6n ~z, 

proyect6 y fund5 en 1921 la Escuela de Verano para extranjeros, de la· que 

posterioi.nte se hiz6 cargo.la llUJ4· En 1933 f&nl6 y cllriai6 el Insti· 

tuto de Investigadmes Lingutsticas de esta casa de estudios •. Bn 1937, 

cre6 dos carreras- nuevas:· Lfnguistica Rmallntica y Lin¡utstica de Idianas 
. . 

indtgenas de MW.co. Se di6 a conocer con Arquilla de Marfil, 1916; li-

bro al 'que siguierm: r.ara de Virgen.Anhula (novela, 1920), Clllpanitas 
. . 

de Platá (con ¡rlbados de Dlaz de Le6n, 1925), Calatdario dvico mxica-

no (1930), Virgilio, Poeta. Mexicano. Estudio de fonu de espaftol en 

. Mexico, 1932. Aventuras del Ti6 Coyote, 1932; M.d'aecas de Cuerda, cuentos 

.· 1936, y dos breves obras de ·teatro: ·-BntrelllSs de la. Esquilas y P.nt~s 

. de Qiina. En 1925, public6 ma obra de inspinci&l patriCStica: Ccnozcl. 

M!xico (8 Jéleros) y en1925, 1926 La Revista, Qui.ne~ Escolar, con,. 

ilustraciones de José Clemente Orozco (14 na.ros); con suplemento para 

maestros de espaftol en los Estados t)aidos); y en 1933 fund6 y dirigid 

investi¡aciones lingu1sticas. Organo del Instituto de lnvestiaae~One'• 

Llngulsticas (21 mwros en s Tmnos) 1933·1938, y En ~!Nacional 194i·, 
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1946. Escritor castizo, dilifano, de wta filosofía resignada, hecha de 

ironia y piedad, y twmién, a veces, de fino lu.morismo gust6 de mezclar 

extraftamente lo absurdo con lo cotidiano. V. Julio Torri: ''Mlriano Silva 

y Aceves, El QJentista" en Boletín Bibliogrtlfico de la Secretaria de Ha

cienda y Crédito l'(iblico (1937); HclEnaje de la tmiversidad de MExico al 

Dr. Mlriano Silva y Aceves, 1938. y Qaentos y Poemas de Mlriano Silva y 

* Aceves (1964, con tm pr6logo de Antmio C.astro Leal. 

FRANCISCO G. IE JollCTEZlM\ 

Francisco de t.bctez11111l, supuestmente seinscribi6 en 1910 en· la&"." 

cüela Nacional de Altos Estudios para tcmr el CUl'SO de Psicosociología, .. 

en calidad de alumo oyente. 

Dec!Jlos supuestamente porque en el fondo E.N.A.E. no aparece no apa

rece su hoja de inscripci6n, sien eui>argo, es coosiderado en el recuento 

de los alllll'los oyentes. Existe uná nota para la E.N.A.E.: ''El sr. D. Fcó. · 

G. P.bcte:l.ID.1 obtuv6 el pase de la &aiela Nacional Preparatoria en el afta 

1900".' 

* Datos obtenidos y corroborados en loa siguientes docuinentós .• 

- Alberto Morales y Vicente FuentH: "Loa grandes Educad.orea Ml.xicanoa del 
· Siglo XX". Bel. Altiplano, México, 1969, p. 314. 

·- Diccionario PorrGa ••• (4a. ed.1976) p. 1992 •. 
- Enciclopedra Mlxico: Op. Cit. Vol. 11, 1972, p. 39_3 (3a.ed,1978). 
- r.s.N.A.E./C.2/Exp.19/1910~ . . 

. i.- r.E.~.A.E./C.2/Exp.19/1910. 
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ALEJANIH> CARlULW 

Abogado, inscrito en 1910 en la Escuela Nacional de Altos Estudios 

para tanar el curso de Pskosociologi'.a, para tal efecto presenta \1\ can

probante dende consta haber teninado sus estudios preparatorios en 1878. 
. 1 

Para entonces ten{a SO aftas y qued6 inscrito em> allmllO oyente • 

'. ·' 

. . SAM.IEL <BYEZ LAVISfA 

1867 - 1929 

Arquidcto. Nacio en Aguascalientes, Ags y auri6 en la Cd. de. M!xico 

. Titulado en la Aad.sa de Bellas Artes (1895). Pue encarpdo en la adap_. 
• • J • 

taciCSn-del Antiguo r.olegio de San Idelfonso, _ubicado en l.~ calles de es

te llClllbre, para.la Escuela Preparatoria contruy6 el Anfiteatro ~livar 

de la Jllisma, y las oficinas de la _Rectoda de la Antigua lhiversidad_ de · 

*xico, de las calles. de Justo Sierra •. Replanteo ia traza .de _la Cd." de 
. ' '• . 

.A¡uascalientes >.&atar de: Jnfonnes acerca de las obras ~ q>liaci6n de la. 

Es~la Naciciial Preparatoria.2 

_ 1.- F .E.N•A·B~/C.2/Exp~ 19/191"0, 

2.- Diccionario P~rrGa ••• (4a. ed. 1976) p. 592 •. 



JESUS MARIA CAMIOO: 
1875 

JAVIER FREYRE: 
1885 
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Mexicano, m6dico cirujano dtulado en 1900. 

Mexicano, profesor de Instrucci6n Primaria. 

HESig.110 OOVEZ Al.AR<XW: Mexicano, profesor de Instrocci&l Prillaria. 

1880 

ENRI<JJJ? O'Gt\ZAR: 
1890 

Mexicano, probablemente estudiante de Edicina, 1910. 

JOSEFINA P. HINQJOSt\: Mexicana, profesora de Instrocci&l PCibliea. 
·1s8s 

IWUEL VERGARA UH: Mexicano, 116lico cinajano. Profesor de Fisiologla 
1866 en la Esa.tela de Medicina, de Anatm!a en la de Be· 

llas Artes, Jefe del Depto. de. antropcmtrla del rano 
e Instruc:ci6n·Pdblica. · 
Profesor interino .de Psicologfa en la E.N.P. en 1903. 

"6\RTA J. LBfIS: Nacionalidad nortemnericana, profesora de Kindergar-
1870 den. · · 

ES'lllER C'ASE: Norteamericana, profesora y directora de .Wl Colegio 
1868 privado. · 

Al.FOOSO IE IBARROLA: Mexicm_u>, epsado de la E.N.P. y en 1910 era pasan· 
1879 te de 111gen1eda. .· . • 

AUREl.IO VALDIVIESA ~lexicano, ddico cirujano.: 
1885 



arro NIEKLER: 
1873 

TCMi\S CORDERO: 
1865 
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Almt ·egresado de Realg}'Jlllasiun de Gera, Alemania 
en 1878. Era canerciante en 1910. 

~xicano, arqui t6cto e Ingeniero Mecánico. 

' ' 

* Datos obtenidos y corroborados en el siguiente Documento. 

- F.E.N.A.E./C.2/Exp.19/1910. 
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EZE<pIEL A. otAVEZ 

1868 - 1946 

Educador y filósofo. Naci6 en Aguascalientes, Ags. sus estudios en la 

Escuela Nacional Preparatoria y en la Faa.altad de Jurisp1'Jdencia de Mt'Sxi

co, y obtuvo su título de abogado en 1891. En novieri>re de 1910 el <:onse

jo de la Universidad .Nacional de ~xico le otorg6 el Grado de fuctor lb~ 

ris Causa, y el 17 de jlDlio de 1941, le concedi6 medalla de oro por cin-

cuenta años de magisterio y el titulo de profesor Fárito. Sirvi6 diver· 

sos cargos pdblicos .. erÍtre otros el de Sti>secretario de Instrucci6n Pdbli

ca y Bellas Artes de 1905 y 1911. l\le director de la Escuela Nacional • 

Preparatoria de la entonces facultad de Altos Estudio~, y rector de la • 

. lhiversidad Nac.ional de ~xico. Redact6 ~ríos proyectos de Ley, reorganf 

z6 la enseftanza primaria y preparatoria. Dict6 wrios cursos de lhiver· · 

sidades extranjeras, California, Cincinnati, Los Angeles, Madrid. Fue . · 

mieri>ro de diversas instituciones culturales y científicas de M!xico y 

del extranjero. ~lic6 varios libros escritos, ensayos y disa.&rsos, entre· 
' ,, 

ellos, Evocaci6n y Homenaje ••• en el primer aniversario del· fallecimiento 

de lk>n Justo Sierra, 1913. La obra literaria de Balbino D4valos, 1g3ll. 

Ensayo de Psicología, de Sor Juana Inés de la Cruz y de estimación al SI?!!, 

tido de su obra y de su vida·para la.historia de la cultura de ~fxico, 

1931. Ensayo Critico sobre el diálogo Urico, de Don Justo Sierra y· Doo 

Joaqufn Arcadio Pagaza, 19.40~. ~llri6 en la Ciudad de México. 1 

' ·. ' , ' 
. . ·. ' ~ ' . . 

~.- DiC:cionario' PorrGa: (4a •. ed. 19~6) •.. p •. 591. 

''· : 
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