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.. 
INTRODUCCION 

T1.'Juchos de los estudiosos se han encarga.a.o. de anali

zar las cuestiones más importantes de la educs.ci6n en -

las áreas de Psicología Eclucati va, Capacitación, • , • y P.Q. 

lítica Educativa. 

Esta '6.1 tima tiene especial relevDncia, c1ebido a que 

el artículo 3o º Constitucional establece el marco jurídi 

co de los principios c1e nuestro actual sistema educativo. 

Es bien sabido q_ue oe han hecho investigaciones aceE 

ca del artículo 3o. desde di versos puntos de vista, encn-

minados a sus modificaciones o leyes re¡glrunentarias, de--

jando al margen, como se ha. visto en muchas ocasiones, a 

la ley del 1 57. Siendo importante d·ebido a que est8blece 

por vez primera, a nivel constitucional, la libertad de ... 

ensefü:mza, principio que marc6 la desmnortiznci6n de la 

cultura con respecto al clero. 

Para ello, se ha tori.lado el periodo comprendido entre 

1821 a 1857, ya que en ese lapso se dieron grandes trru1.s

formacio11es en el pensamiento político conllevffi1do a una 

VI 



.. 

nuev?.. definici6n. en ednc2ci6n; en el sentido de dejar -

de ser con~idernch1 como tm instrumento de evanceJ.ürn.ción, 

como un !1:ri vil egio de las 6li tes y por lo tanto, f:le .Pos.;.. 

tulr?-bG. como un él.ere cho u.ni ver2al, ~r una rcr.d.c.ptoción ~. -

los conocir:1:i.entos y nccef'lidétcles de la ~roen. 

ec1uc2ci0'n., yri. 0ve nor consio eJ"P.rse cor:io PJ~ fen6nr:~r.o so--

ri.m1bo de J. P. r.::i sm~ º 

El estufio de este nrtíc~lo, eQ ln r~!z de nuc~t~n 

:lo 3o. :r Pr:í, lnc:rr·:· (1ue J r. educnción florec:ierR aCl.n1l~.--

C:r~ticr y 118.cionalistr->.o 

VII 
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Parf3. iniciar nuestro estudio fue neceeario cuestio-

narnos: ¿ la. libertad ·ae enseñanza plar;mado. en el nrtícu 

lo 3o º Constitucional de 1857, fue la l~nicP. soluci6n de 

compromiso de la:J fuerzas li bero-conservi:i.0.orr-i.s }1~.rr:i re+:i+-.:.. 

solver el problema educativo <le ese entonces ? 

Y la trm.tntiva. para resol ver el 1!rob1 ema fue l::i el E: 

borRción de la· hip6tesis sieuiente: L::i. libert?.d de enn~ 

ñanza fue unn soluci6n a.e compromiso de los li berA.les -

frente a los conservadores,. f!Ue tenían la educación ba.jo 

su tendencit:t y se oponíen al coi1.trol de la educación por 

medio del Estado. 

Para verificar nuestra hip6tesis fue necesario rea

lizar Vnf!. investie?.ci6n exlwnstiva.. Para ello se inte--
, 

gro. · _ en cuatro caT.>Ítulos. 

En , 1 t'' 1 el primer capitulo se expone e marco eor:i.co, 

esto es, el libert:iJ.ismo mexiceno. Tiene como objetivo 

definir el concepto de liberalismo, ex!llicar sus cara.et~ 

l">Ísticas y su proyecci6n educa.ti VFJ. 

ReyeB Heroles, estudioso c1el tem2, sefü=ilfl la impor

tanciR. que ti ene el proceso liberal mexicDno, porr!ue 

~.:.:--.·e .. :......._,denota la gestación de un.a política nacional nuevt:i.: -·la 
~~m~t=¡::.w.~~r,;._.~i'l:a.....a¡_..:....:....,:.: .. ._, __ •. L, •• • • ,. ·-~ --•• -.:. •• _:·~:... ..... .:....:.. .. _L_ ... :.·.;~~~-:·~ 

conformF.1ci6n del Estado Mexicano. Por consiguiente, "el 



liberalismo nace de la naci6n y ~sta surge con ~l"º Son 

dos elementos indisolublesº 

Por ello se propicü:i. la apertura de una nueva conce12 

ci6n: que es reconocer el valor de todos y cada tmo de -

los hombresº • 

La educaci6n empieza. adquirir un matiz claro: la e

ducaci6n universal y pÚblica. Univeroal en el sentido, 

que es un derecho inherente a todo ser huma 

no, y en consecuencia, p6.blica, porqu·e el Estado, como -

6rgeno representativo de la sociedad, debía de asumir la 

direcci6n y control de este ramo. 

En el capítulo dos se exponen los rasgos más sobre

salientes del .contexto social y político, insertado en -

este Último la educación con el fin de dar una . pauta -

que nos permita conocer el pancrama en que se encontraba , · · · 

M~xico una vez· consumada su Independencia. 

En el sigtiiente capítulo se ·explica·. la ·proyecci6n· .::.. 

educativa a trav~s de los textos legislativos, compren-

·diendo el período de 1833 a 1856. 

Este período se caracteriz6 por la educaci6n fluc--

tuante bajo dos tendencias: liberal o conservadora, fed_! 



ralista o centralista. Podemos· advertir que de acuerdo 
, ' 

al tipo de gobierno que estuviera dominando, la educa-

ci6n iba a estar bajo su orientaci6n. 

Se· inicia con la Reforma Liberal de G6mez Farías 

(1833-1834), la cual estuvo basada en tres programas: 

la supresi6n de los privilegios del clero, el arreglo 

de la deuda pÚblica. en base a la ocupaci6n de los bie-

nes de la Iglesia, y sobre todo, la Reforma Educativa, 

dond·e se explica detalladamente las leyes expedidas~ 

Poco tiempo despu~s, asume el poder Santa Anna, 

·quita a Gómez Farías y deroga sus disposiciones. · De e~ 

ta forma, la tendencia liberal era aniquilada, aunque -

fuese por corto tiempo, y es cambiada por la línea cen

tralista, estableciendo la Constituci6n Centralista: 

Las Siete Leyes o Leyes Consti tuoionales c1e 1836. 

No obstante que el gobierno fue ce~tralista, la e.,.. 
! 

ducación se descentra1i·z6 por medio ·de Il..as Juntas DepE!;!: · 

tamentales. La educación básica qued6 bajo el cargó e~ 

elusivo de los ayuntamientos. 

Para 1842, por decreto, la· Compañía Lancasteriana 

·~d.,.,.,.;¡-,"·.,, .. "' ... se encarg6· de la educaci6n· básicá ... por me.dio d~ la. cr~~~-~ ... ::_,:; 
~:~~~-~~~· l,i....,. ••· " . • · .. · . ,.,-~ . ....:.~~A.i .. ~~:.~_:.L,,~;.;,;•~~"'?:W.!'S~fr:,;:{~'b::~~~,;;·.f:~~~ 
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ción de la Direcci6n General de Instrucci6n Primaria en 

toda la República. Mantuvo su carácter oficial fundan-

do en varios lugare~ de la provincia establecimientos; 

aprobando libros de texto e intensificando la organiza

ci6n de escuelas normales. 

Entre las características de dicha Institución en

contramos: la educaci6n gratuita y obligatoria a los ni 
ños de 7 a 15 años de edad. Aunaue la educaci6n era.1i - -
bre, los.profesores debían de ser aprobados por la Di

recci6n Generalº 

Un año m~s tarde, 1843, se estableci6 una se~da -· . 

Consti tuci6n Centralista, la cual fu.e denominada :B~ses -

Org&iicas o Bases Constitucionales, cuyo elemento carac

terístico, que discernía con la de 1836 fue, que el po-

der. ejecutivo se le depositaba más poder absoluto en com 
. -

paraci6n con los ·otros dos poderes: judicial y legislat.! .':. 

vo; y en el ámbito educativo, pa~aba de descentralizar -

a centralizar la educaci6no 

·Esta medida se vio frustrada por la intervenci6n -

del Secretario de Justicia e Instrucci6n Pública D. Ma

nuel Baranda, quien organiz6 la educaci6n por conside-

XI 



rar nue la anterior era inapropiada para la ~poca. 
,~ 

En 1846, tres años despú~s, el régimen cambia de rll!!! 

bo y vuelve a manos de los libera.les,·· se reanuda la Con~' 

ti tuci6n. de 1824. En materia educativa poco se pudo ha~-

cer debido a los problemas tanto internos como externos, 

que presentaba el país en aquel entonces. 

En el año de 1853 se restablece el régimen centrali~ 

ta, cuya primera magistratura estuvo a cargo nuevamente -

de Santa Anna. En el aspecto educativo se cre6 la. Secre

taría de Instrucci6n P~blica, la cual realiz6 un ensayo -

sobre la organizaci6n de toda la educaci6no 

Despu~s de algunos meses. se había vencido el pla.zo -

para expedir la nueva Carta Jfla.gna, por lo que se dio un 

plebiscito a Santa .Arma y por tanto, se prorrog6 indefin_!. 

darnente el ejercicio de la dictadura, y se le facuit6 pa-

ra designar a su sucesor. Ante tal acontecimiento, las -

reacciones no se hicieron esperar, por lo qu~ hubo un le

vantamiento en todo el país, y es precisamente, en Acapu±, 

co donde se proclama el Plai1 de Ayutla por el Coronel 

Florencia Villarreal. 

XII 



est!i enfocm"i.n.. n desconocer o. Senta Am1p como jefe de la 

,, t ,_ .l.' • .l. é f nnc1on y :nor o rn, cons·crur. u:L vo., consJ. ~: ue n orm:->r vn 
;. 

nuevo gobierno re9ubJ.icn:no, reyirc3ent::itivo ~r popnlnr. Y 
/ 

entonce~: :=i tlU811 !ÜVF!rez, 1_'.'l!'omul.r::ó V?!'Ü?.:J :i.e~rcs entre --

e11_<"'.-. .. "'.• e",,t..,,'11·. l_·ri ·.11~' ... r 1.·.in,.... __ rl.o :r l., 1.p .. • I.rrl e,...;...,,... . . - . ,,, µ:;,,:/ ~·- ··-'· .• 

' . ..... . J 
'tJ..IJ.C~, 11nr .r> 

ticron le~r~s e:ri cont:ro del clero y l~ tülici~, seyinT·m.1do 

"" , [!.,].' 
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na se ofreci6 un documento de carácter constitucional 

intitulad o: El Estatuto Orgánico Provisional de la Re

pÚbli ca MexicR!la, cuyo objetivo principal era ofrecer 

una 1 ey de garan t:(qs inñ.i vi dual es. 

Enti•e sus artículos destac~m tres concernientes a 

educación: el artículo 38, prohibe el monopolio a.e en

sefiAnza a todos los ni veles; en el artícnlo 39, esta-

blece que la educaci6n !Jri vada quedaba 1ibre, si emrre 

Y cuflndo, no se a.tañe a la moral y se snj etabr:i. a las l~ 

yes generales acerca de ideas y ex?..menes; y en el Rrtí

culo 117 traza. la línea de la Po1Í tic a Edúcati v.a del fu 

tvro, al declarnr como })arte a.e las e.tribuciones al go

bierno, las acti vid?-.cles a ·fomentar la enseñanza en to-

das las áreas y niireles. 

Y finalrn~nte., el capítulo cuarto q_ue se refiere al 

artículo 3o. Constitucional de 1857. La primera parte, 

comprende la presentaci6n, el debate bajo dos principios: 

la libertad de enseñanza y la participaci6n del Estado -

en materia educativa, y algvnas explicaciones y comenta-

rios. 
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En la segunda parte del capítulo se refiere a la 

evaluación del artfculo. Inicialmente señalamos la in~ 

fluencia de las ideas liberales en la nueva·organización ,,. 

educativa, seguimos con la importancia que tiene la ins

trucci.Ón pública y por Último, la acción del Estado en -

materia educativa y la libertad de enseñanza, que fueron 

dos elementos determinantes y formativos del artículo --

3o. de nuestra Carta Magna.,de 1857. 
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CAPITULO i 

....... 

,.. MARCO TEORICO: EL LIBERALISMO 

1.1 El Liberalismo Mexicano. 

1.1.1 A manera de definici6n. 

Al· abordar el estudio -

de esta manera nos permita ·clarificar el t~rmino. 

El liberalismo proclarn6 el uso y el ejercicio 
de. una: serie .. ~e der.echos y libertades ·del hombre 
en sociedad que muchos consideran innatos de la 
naturaleza humana, coexistentes con ella y, en -
consecuencia, anteriores a toda ley positiva. La . 
libertad de conciencia y enseñanza fueron unas 
de ellas. (1) 

En nuestra realidad· concreta, el liberalismo mexica

no ha sido estudiado por grandes pensadores, entre ellos, 

'' 
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;. 

el ilustre pedagogo: Don Jesús Reyes Heroles. Quien ex-

presa en su obra: "El Liberalismo Mexicano" volumen I 

los orígenes y evoluci6n, la recepción de ideas y descu

bre. los esfuer~os por. conciliar los nuevos principios -

con la tradici6n heredada, que constituían las bases fi

los6ficas del viejo derecho' público español, y si ~sta ~~ 

se intent6 y se crey6 lograr fue, para los ilustres de -

ese tiempo, posible la conjugaci6n subjetiva de los dog-:-

mas religiosos, con los principios liberales que, desde 

la primera d~cada del siglo pasado aparecieron extendi~ 

dose en M~xico, auspiciados por Zavala, mora, Mier, ••• 

Lo cierto es que el prop6sito de conciliar lo nue

vo con lo viejo se traduce en nuestro país no solamente -

en una mentalidad, sino en actos concretos, como el mov! 

miento de Independencia promovido en 1808. 

Es por ello, aJ. expresar el liberalismo en nuestros .. 

d!as, no se debe de concebir como una mera elaboraci6n ~ 

doctrinal sino m!s bien como una ·axperiencia Mst6rica~ 

No obstante de eso, como doctrina viva •• º 

El liberalismo ha implicado una serie de acti~ 
tudes más o menos integradas, actitudes que supo-

2. 
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nen optimismo, fe en la ciencia y en la nacionali 
dad, afectó a la libert~d, igualitarismo, solida: 
ridad hacia los oprimidos, antirracismo, hostili-

· dad frente a la autoridad y anticlericalismo.(2) 

Como experiencia hist6rica, su. perdurabilidad del 

liberalismo a trav~s del tiempo, es la mejor prueba de -

su eficacia. 

El iiberalismo mexicano res~lta, así, varias 
veces triunfante: triunfan'j;e como movimiento que 
al echar su suerte al lado de la Independencia -~ 
fund6 la naci6~ mexicana; triunfante como so_li~?;
ridad organizada contra los actores tradicionales 
de la· escena política del país: el clero y la mi- · 

licia,.~~(3) 

As! pues, el- proceso-- li-beral mexicano denota la ge_:! 

taci6n de una nueva política nacional -- y por ende de --. 

Estado"."' con validez universal. Por eso se dice, que el 

liberalismo nace de la naci6n y ~sta surge con él. Por-. 

. . 
3 



que sin la coincidencia del orir;en del liberalismo y la 

naci6n moxica11a resultaría inex:,Jlicable la nercl.ura1Jili-

t1ad histórica del liberalismo, que nermi tió vivir gran 

parte del siglo XIX y conscrver la influencia y vigor en 

el I·;6xico de nuer:;tros días. 

l. l. 2 Elementos y Cars.cterínticas. 

Con vi ene, nues, a.ar a 

conocc:r nucr::tro libernJ.ismo, 2 tr8.vés .de sus Y.>ri.sr;os cnrac 

terísticon rn~s sobresalim1tes. Desde lue~o, el liberalis 

rno rnexiC2.!")0 imi)lici:i. 12, asir:1ilri.ci6n dcJ concento ele Est2- r. 

do Viodcrno. L2. sobcrn.nÍ2. ~:--oDulnr, la representación po:i i 
t i~...., 1...., ,1; ,~; r.; .". .. , ,- .. , ~ ,, ... 1 ,.... dr.~"cc11 ,.. . 1·.J. "lri d . .,, (l~ -~'~' ·-·· .. _....... . ou.cre.::i, o.., .... _o._1 J.l-LJ.,_ u._ __ ..,~., 

oon pri.2-,, .... ; "":i.~s te6ricos incor1Jo:radori por nuestro libern--

lismo. 

Pese a. eRto, es necesario que iniciemo~ '!Jor estable

cer las raíceo históricas del liberalismo mexicano, cu~ro 

pu.'l'lto de 1)articl.a será el orir;en. 

~) O!'i.".en. P.l estudiar eJ: liberalismo mexica..110 "es 

imposible considerarlo como vn ::me eso y una. doctrina in-

a.ependiente de sns arinectos 1m.j.versales 11 , es inclis1)enca-

ble reconoce1" que la anterior 2.firmaci6n no imT'lica ciue 

4 



el liberalismo, en .nuestro país, .en su aparici6n y dese: 
.•. 

arrollo, representa una doctrina meramente transplantada 

a nuestro ambiente hist6rico. Es incuestionable y evi-

den~e que las corrientes del liberalismo, si bien de ori 

gen extranjero, en M~xico hallaron campo propicio para -

su surgimiento y progreso, porque respondían a un proce

so interno de desarrollo de nuevas rele.ciones sociales y 

de fuerzas productivas nuevas que, por otra parte, no h~ 

bían alcanzado el .grado de madurez logrado en Norteainér_! 

ca y en las naciones europeas. Además, al proyectarse -

sobre nuestro país, el liberalismo con sus .diferentes t.Q. 

nalidades y matices, hubieron de sufrir las transforma-

cienes impuestas por las condiciones particulares de 

nuestra reaiidad nacional y de nuestro proceso hist6ric~ 

b) Grupo Social. "El Liberalismo Europeo", obra de Ha-
) 

rold Laslci, ha demostrado en forma d efini ti va que el li-

beralismo es la filosofía a.e una nueva clase: el tercer 

estado o clase burguesa+ surgida laboriosa y dramática-

mente en el período de transici6n del ~eudalismo al capi 

~~~~¡;,~a;.:·~E.,,.~~~tad&'.-::o_;,:.efi4)aao•.~1~a.no·;;.~1&~nt-egraba:~er:-.. . 
· puebl·o: por burgueses, obyeros···y campesinos. El primer 

y segundo estado pertenecían al clero y la nobleza res:
pecti vamente. Los dos primeros conservaban grandes pr~ 
vilegios en comparaci6n con el tercero. 

5 



talismo, crea en su madurez hist6rica una nueva filoso

fía política y econ6mica que, en el ámbito de ,,la ~poca 
/ . 

en que se produjo, tuvo un carácter esencialmente revo-
/ 

lucionario y transformador de las r.elaciones· materiales 

y espirituales de la sociedad europea. 

· En M6xico, al establecer las raíces hist6ricas es 

indispensable relacionarlas con la aparici6n y el proc~ 

so del crecimiento de un nuevo grupo social de nuestro 

país, que emerge ~enta y laboriosamente de la entraña -

misma del r~gimen colonial y que integrándose y desen-

volviéndose va adquiriendo perfiles propios a lo largo 

de la ~poca colonial. 

Ya en los inicios del siglo pasado, un grupo de 1! 

berales ilustres anunciaban la aparici6n en el escena•

rio hist6rico de I!'I~xico, de esa clase media intelectual· 

y reformista, dispuesto a combatir contra las viejas -

clases. y crear. la naci6n estructurada sobre nuevas ba--. 

ses+• 

·.+ El fundador de la doctrina liberal en M~xico fue 
Jos~ María Luis Mora., quien :formuJ.6 lo que se llam6 la 
d9ctrina del progreso¡ esto es la doctrina del Libera~ 
lismo Mexicano. · 

Mora recoge el pensamiento de los autores extraa .... 
jeros y aplicando estas doctrinas a la realidad mexic~ 
na, desarroll6 lo que llam6 "Programa del Progreso"; -

6 



c) Período de transici6n. _..De esta manera, surge y 

crece' .tambi~n un período de transición aquel que se ub_!·. 

ca entre el estado teol6gico-feudal y la nueva sociedad 

estructurada como un estado laico y como naci6n de tipo 

moderno. Ya que, ¡a lucha contra la autoridad. eclesiá~ 

tica era condici6n para que se pudiera realizar el trág 

sito indispensable de la edad de la fe a la edad de la 

rez6n; el principio de jerarquía y el control por parte 

del Estado-Iglesia imperante, a la naci6n y a la reali~.; 

dad de un Estado Moderno y de una naci6n organizada so~: 

bre nuevas bases. Dicho en otras palabras, con el -

triunfo del Estado y no la Iglesia iba a fijar las nor-

mas de la convivencia social y de las relaciones de los 

individuos con los poderes públicos. 

Sin embargo, las aspiraciones que tenía M~xico por 

crear una naci6n moderna, se tropieza con.una realidad 

q~:e. ~es~J.o opuesto. 

Lo que en Inglaterra, Francia y Estados Uni-

entre otras cosas refería que era fundamental la aboli- , 
ci6n de los fueros del clero y la milicia; desmortizar 
los bienes estancados en mano~ de la Iglesia; la parti-

·. cipe,ci6n del Estado en materia educativa, entre otras -
cosas. 
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dos<ha sido. el resul taclo de una evoluei6n natural:; 

tendrá que ser en México el resul taao de una revo 

luci6n,.º. S61o un grupo, un peQueño· grupo, ve -
con claridad la necesidad y ur0encia de transfor
mar a M~xico en una nación moderna si .:a. de sub-
sistir co~o ~ueblo. Este ~ru~o tiene que luchar, 
que enfrenttlrse, a una gra"I!. maso para lo cual son 
ajenas las nuevas ideas. No bnsta'Yl las palabras, 
no bast2.Tl t~~~oco las leyes, constituciones o de
cretos, pR.ra hacer de un pueblo formado en el deE_ 

notismo colonial en un pueblo moderno, libera~(4) 

d) Base jurídica. M~xico v2 a cambiar la base jurí 

dica de la. sociedad del status al e entra.to. El dominio 

de los grupos tradicionales imperantes durante más de -

tres siglos detenninó el carácter de las Instituciones 

el cual va a ser: sustituido por la naci6n de soberanía -

del pueblo y por el principio de los derechos naturales 

del hombre. 

: e)· Estructuraº .. El liberalismo mexicano es producto 

de u.n hecho f~da~ental: que dentro de la estructura del 

viejo régimen ]las potencialidades econ6micas y del indi-

{4) Medina; Hilario y et. al. 11 El liberalismo y la refor 
·mo. en Jii~xico" p. 496 

• 
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viduo mismo no podían desarrol:l:!ll'se y era,menester des

truirlo inexorablemente7· para crear condiciones nuevas 

que permitieran el libre desenvolvimiento de las poten

cialidades materiales y espirituales tanto del indivi-

duo como de la sociedad. 

El liberalismo cumpli6 una misi6n ideo1661ca, ~un.

que se desarro116 más en el aspecto político que econ6-

mico. Esto es explicable por las condi.ciones de atraso 

materia'Ji del país, efecto a·e tres largos. siglos de suj! 

ci6n a un poder extranjero y durante el curso de los -

cuales, los elementos característicos de nuestra estru_2 

tura económica y social fueron:.un.monopolio de prohib_! 

ciones y de limitaciones, no s61o en materia econ6mica 

sino tambi~n espiritual • 
• 

En lo econ6mico, ya que existía un régimen de le,ti 

fundismo y un sistema de concentraci6n de la pvopiedad 

rural en manos de las Instituciones eclesiásticas bajo 

la forma de manos muertas. 

Lorenzo de Zavala expresaba: 

que no era tiempo de exigir entre nosotros Ul1a -

~~~·~~\~~14l~'ij§~~~~~··. -~ ~· .. :; .. ~ -· .. ~· '" ' .. ~ -: .. ;: .. '. ' '· •' ' 
:·'·~-·-. ---:--..... ~~-~--;óoiigf\i~ñd:la"'"sii'I'1'ci-eñ1fe'~~Pará-)\iivir'. porqUe~:-:-e:tft~;~áJ;'""-·;;,r~~.' 

• 
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sistema de gobierno pasado y otras causas hacen 
que la propiedad est~ muy desigualmente distri~
buida, y que se escaseen los medios de subsisten 
cia.(5) 

Al igual que Zavala, Carlos Ma. de Bustamante ªP'll!! 

taba una orientaci6n sobre la propiedad moderna de ori~ 

gen liberal: 

despu~s de establecer que la propiedad tiene por 
base una realidad entre el fruto de su trabajo. 
Además es muy importante para un gobierno sano -
que las riquezas no se reconcentren en manos de 
un corto nmnero de ciudadanos; pero parece que -
los gobiernos han desconocido totalmente esta -
verdad. El inter~s de la sociedad exige que el 
mayor número de sus miembros gocen· de aJ.guna co- ·. -~·. 

sa.(6) 

Tiempo d·espu~s reafirmaba:·::, .. : 

Ya sea por dominio del Estado, o bien, por ~ 

(5) Reyes Heroles, Jesás.- "El Liberalismo Mexicano" 
T. I P• 127 
(6) Reyes Heroleso Op Cit. p. 128 
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ser la propiedad resulta~o. del pacto o contrato 
social, la idea es que ra sociedad o Estado, que 
es su representante puede y debe regular 1~ pro

piedad con su prop6sito: dividirla y fomentar la 
circulaci6n de la riqueza.(7) 

Por eso en lo econ6mico, la abolición del monopolio 

del crédito y de la des~nortizaci6n de los bienes ecle-

siasticos, para abrirlos a la explotaci6n comercial, e

ran condiciones necesarias al desarrollo del país, y p~ 

ra que M~xico pudiera surgir y desenvolverse sin atadu~ 

ras teo16gicas y sin bienes amortizados. 

En lo espiritual, la supresi6n del monopolio de la 

cultura y de la enseñanza por parte del clero y el esta-

blecimiento de la tolerancia religiosa, representaron e

lementos indispensables para el progreso científico e in 

telectual. Más para ello, era necesario la destrucci6n 

del Estado-Iglesia y la creaci6n del Estado Liberal. 

Como podemos advertir, la.s raíces hist6ricas del lib! 
. , 

ralismo se conforman: por una parte, en su ~roye~cion --

respectiva a la economía y. por otra, en sus aspectos de 

. 
~.~~~~~·~~;:1~:;;':\f~~f'·~,~~;~~;.~¿· ... ~·i:-.... : • .:. :·, ~ ···~·-·~~~: ·~-=.: ' . . . ..... ' .""' .. ' .... : 

.. ~;J,.5.. ':".lii;..il.;.· ... ..:.. .............. .. 'l".t..;· . .. ;.;:..;.::...Hi .,¡;J..,. 

( 7) Lo c.. Ci t • 
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de libertad civil y espiritual. 

1.1.3 Fuentes e Influencias. 

La influencia directa del 

liberalismo franc~s tiene un sentido permanentemente en 

la formaci6n del liberalismo mexicano en las dintintas 

etapas de gestaci6n.. Es difícil, sin embargo, hacer -

una &iferenciaci6n precisa de la influencia de las di-

versas m8nifestaciones del pensamiento franc~s moderno 

en los sucesivos momentos del liberalismo mexicano. 

Inicialmente influyeron Montesquieu y Rousseau, entre -

otros._ 

Carlos de S~condat, bar6n de Montesquieu autor de 

las "Cartas Persas" y "El espíritu de las leyes", sien~. 

do ~sta Última de especial relevancia, ya que contiene 

los fundamentos del liberalismo político~ 

••• estableci6 el principio de la divisi6n ·de -

poderes com~ condici6n necesaria para asegurar 

la libertad,- formulando las bases de una organi 

'' ., ' 
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zaci6n políjdca que imp~_diera el despotismo de 

un poder o de un individuo.(8) 

Juan Jacobo Rousseau en su obra "El contrato so-

cial" refiere en ••• 

Encontrar una forma que defienda y proteja con 

toda la fuerza común la persona y los bienes de -

cada asociado y por medio de la cual cada uno, al 

unirse a los demás, no obedezca más que a sí mis
mo y quede tan libre como antes.(9) 

Por consiguiente, no hay que confundir al estado S.Q. 

cial capaz de ofrecer tales ventajas con una convivencia 

funda.da en el contrato social y que se realiza con la V.Q. 

luntad general, ya que s6lo así, es imposible que cada -

uno sea libre en el ·respeto de la ley. 

Posteriormente se incorporan :.aut.ores ingleses, en-
.. 

tre ellos destaca John Lock:e, quien considera.º. 

~~~;;:;;:~~l8J:!'!'"cumnovas, Agustín~"':·0Historiff·'~éi-a1...!!:.y1>~eMmi-éa:;;..,.,;,;~ 
de m~xico"(l521-1854) Ed. Trillas. M~xico, 1980. págs. . 
189-190 
( 9) Abbaenano, Nicola. "Historia de la Pedagogía" Ed. -
F.O.E. M~xico, 1974. p. 391 
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el derecho natural de cada hombre está limitado 
por el derecho igual de los demás hombres y, --

/ 

por lo mismo descubre la posibilidad de una or- .. 
denada y pacífica convivencia. El derecho del 
hombre está.limitada a la propia persona y es, 

. ppr consiguiente, derecho a la vida, a la libe! 
tad, y propiedad y a castigar a quien atente -
contra ellos.(10) 

En los años posteriores a 1820 hay una gran influe!! 

cia· de folletos debido a ••• 

•' 

La restauraci6n de la Oonstituci6n de Cádiz -
en marzo de 1820 y la vigencia de la libertad de:~ 
imprenta dieron lugar a una euforia sobre temas 
constitucionales o conexos, que se tradujo en la 
publicaci6n de numerosos folletos.(11) 

,··l 

. Entre ellos· están: .. ,Cartilla :;o Catecismo del .ciudada.lr:·;;. - -.. ; 

no :·constitucional, Prospecto· para el establecimiento :ae .~c. ·· 

la Academia Patri6tica Constitucional, El Pensador ·Mexi-- : ··· 

cano de la Sociedad, ••• + 

A bagnano, Nicola. Op Cit. p. 341 
Ibídem p.39 

+ Para ampliarse puede consultarse la obra de Reyes 
Heroles "El Liberalismo Mexicano" V .I Cap. II págs·. 39-
118. 
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Todo este legajo de mater:i:-1:i.r hemerográfico y bibli.2, 

gráfíco, alcanz6 efervescencia en los albores del siglo 

XIX en M~xico. 

Certifican este clima liberal: Humbold, Zavala, Mo

ra y Alanián. 

Humbold en su visita a la Nueva España en 1803, pe! 

cibi6 claramente la gestaci6n de un nuevo espíritu y --

sus fuentes. 

Los criollos prefieren que se les llame ameri
canos,... se les oye decir: "Yo no soy español, soy 
americano"; palabras que descubren los s:!ntom~s de 
u.~ antiguo resentimiento. Delante de la ley todo 
criollo blanco es español; pero el abuso de las l~ 
yes, la falsa direcci6n del gobierno colonial, •• ~ 
y el· influjo de las opiniories del siglo, han aflo
jado los vínculos que en otro tiem:oo unían má.s ín
timamente a los españoles criollos con los españo
les europeos.(12) 

Lorenzo c1.e Zavala denota claramente sobre las fuen-

(12) Humboldt: "Ensayo· político sobre la Nueva España" 
tomo I, ~ágs. 226-227, 3a. edici6n. Librería de Lecoin
te, 1836. 
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tes e influencias del liberalismo mexicano, permitiendo 

con cierta aproximaci6n cronol6g~ca el proceso ideol6g:1 

co. 

Con el tiempo anterior a los sucesos de 1808 
es un período de silencio, de sueño, de monotonía 
a excepci6n de aleunos destellos que e.sornaban de 

-- cue.ndo ·en cuando respirando la libertad, la histo 
ria interesante de M~xico no comienza verdadera~
mente sino en aquel año memorable.(13) 

Ciertamente Reyes Heroles ratifica que, en 1808 marca 

el momento en que la ebullici6n ideol6gica se precipita.+ 

Para ello, mencionemos nuevamente a Zavala, quien se

ñ.ala la extensi6n,carácter y naturaleza del proceso. 

Desde el año de 1808 hasta 1830, es decir, .en ··:. · 
el espacio·de una generaci6n es tal el cambio ·ae 
ideas,-.·de_ opiniones, de partidos, y de intereses. · 
que ha sobrevenido, cuanto basta a trastornar una 
forma de gobierno respetada y reconocida, y hacer:'·.: .. 

(13) Zavala, Lorenzo de. "Ensayo Hist6rico de las revolu 
ciones de México desde 1808 hasta 183011

• Ed. Porrúa.p.83 
+ En su obra tantas veces ya citada, expresa que el -

estudio de las idee.s del liberalismo mexicano comprende, 
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pasar siete millones de habitantes desde el desp~ 
tismo hasta las teorías··más liberales. (14) 

Mora y Alamán reafirman las ideas sustentadas por -

Zavala que, el año de 1808, es el año en que se manifie~ 

tan las tendencias liberales. 

J\fora a:pu..11.taba, que era el momento en que, ••• 

se abri6 para no cerrarse .jflmás la discusi6n sobre 
la gran cuésti6n de la independencia y de los a.ere · :r 

chos políticos civiles .de los mexicanos. (i5) 

··, 

Para Alamfill fue la fecha en que se inicia el proce

ceso de renovaci6n y cambio de mnntalidad: 

La afici6n a la lectura se iba extendiendo, a
bundando los buenos libros ••• y no era raro enco~ 
trru:; bibliotecas· bien compuestas en las casas de 
los pa.rtiiculares, no s6lo en la ca.pi tal, sino t~ 
bi~n en las ciudades de provincia. J,os libros 

~~é,;;;.3é¡'/~:;,::~,;;~.;,:'des.de ~:.el ·-lJUn to .de-Vista, .cvono16ai C"J'': do S .>ne;rÍ.QP.0..S!"."Ci~j;~re .. ~=-··,~ 
*·~- · "'=·~.r,,, .. !'f·"mó"et"~K:ro~eT'!-'Prim~tc>;-~ya.-tr~:ifu:e.~c>'f55·'et'cf'·:tr'é~~'eartuet:fo~~: 

El primero es el que comprende de· 1808 a 1824. Se trata 
del proceso de recepci6n y configuraci6n inicial del ide~ 
rio del liberalismo mexicano. 
(14) Zavala, Lorenzo de. Op Qit. p. 97 
(15) Tliora, Jos~ l\1a.. Luis. "Obras Sueltas" T.III pásg.285-
286. 
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prohibidos, ••• circulaban·bajo de mano y algunas 
personas aun eclesiásticas los leían, pocos con' 

1 

licencias y los más sin formar mucho escrúpulo -
de hacerlo sin ella. Esta clase de lecturas ha~ 

/ 

b!an ido difundiendo, aunque todavía entre pocas 
~er8onas, los principios y máximas de los filós2 
fos del f1i:'.?;lo !Jasado ••• (16) 

1.2 Su aplicaci6n en materia educativa. 

Como hemos seña 

lado anteriormente, el objetivo primordial del liberali~ 

mo mexicano fue la conformaci6n de una naci6n nueva, di-

ferente: El Estado Mexicano. 

Si bien es cierto, que la Independencia Mexicana, en 

su dimensi6n de proyecto jurídico y político, y en su rea 

lidad hist6rica, surgi6 bajo el signo de liberalismo, es

to es, la independencia política; también es cierto, que 

se complementaba con la emancipaci6n mental. 

Esta emancipaci6n, . es el nombre con que se inicia· ],.a -. ,~'.. 

labor· de nuestros liberales, ya que era indispensable 

cambiar las doctrinas sociales y políticas, su modo de -

(16) Ibídem p.11 
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~er~onas, loR principios y máximas de los filós2 
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1.2 Su aplicación en materia educativa. 

Como hemos seña 

lado anteriormente, el objetivo primordial del liberali~ 

mo mexicano fue la conformaci6n de una naci6n nueva, di

ferente: El Estado Mexicano. 

Si bien es cierto, que la Independencia Mexicana, en 

su dimensi6n de proyecto jurídico y político, y en su rea 

lidad hist6rica, surgi6 bajo el signo de liberalismo, es

to es, la independencia ·política; también es cierto, ·.que 

se complementaba con ·la emancipaci6n mental. 

Esta· emancipa~i6n, . es el nombre· con que se inicia ·lra .. 

labor· de nuestros liberales, ·. ya que era indispensable 

cambiar las doctrinas sociales y políticas, su modo de 

(16) Ibídem p.11 
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ver el mundo. Por eso, tom6 d~sde sus' inicios caracte

res pedag6gicos, educativ.os. 

Leopoldo Zea explica: 

El libro y la es.cuela tenían que completar la 
'obra de lo que había logrado la espada y la gue
rra. Pero un libro y una escuela que continua-
mente tenían que recurrir a la ayuda de la espa
da y la guerra para no ser aniquilados ·por los -
viej.os -hábitos y ·costumbres, las viejas doctri-
nas y modos de ver impuestos a los mexicanos a ...,: 
trav~s de tres siglos de dominaci6n colonial de 
Espafia. Por ello, también nuestros liberales -
actuaron con el libro con una mano w. en la etra, 
la espada, creando la escuela y haciendo lá gue
rra. Fueron a la vez pedagogos y guerreros, ho~ 
pres de letras y políticos de acci6n ejecutiva. 

. (17) 

Se puede percibir, que la educaci6n iba a ser el -

medio para formar hombres aptos para-las instituciones 

liberales. Por lo que, la espada.y la euerra no serían 

otra cosa que el instrumento de transici6n, necesarios 

(17} rriedina, Hilario y at. al. Op Cit. p; 470 
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f. 1' ... : <··,·· 

para derrotar a los seguidores de las viejas doctrinas 
( 

a los que no podían d~sprenderse de lGs viejos háb±to·f1 

y costumbres que habían permanecido en la Colonia. . / 

.Luego entonces, .M~~ico. al incorporarse a las naciones 

modernas, luchab~ con todas sus energías contra la gen

te que aspiraba a mantener los hábitos y costumbres im--

puestas por la Colonia; contra los que aspiraban a que -

M~xico siguiese siendo una Colonia aunque no dependiese 

ya políticamente de España. 

1~2.1 Semblanzas y 1'extos •. 

Las semblanzas y textos enfo;... 

cados al ·ámbito educativo9 se perciben en la reflexi6n -

sobre México y en el análisis de las posibilidades rea.

les de nuestro· pueblo~·.·. Ya desde entonces, Francisco Ja

vier Clavijero, a fin-es del Siglo XVIII, ·había :pensado, .• 

en .:la 'educaci6n ·como med.;io para ~ejorar ·R la .sociedad• : 

Como fue aquel caso, al defender a los indios de los ata 

ques de la ~poca, percibi6, 'en que su "aparente": inferi.Q. 

ridad no era sino por falta de educaci6n. 

20' 
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Las almas de los mex~·.canos en nada son infe
riores a los de los europeos: que son capaces -
de todas las ciencias, aún las más abstractas, 
Y que si seriamente se cuidara de su educaci6n, 
si los niños se creasen en seminarios bajo bue
nos maestros y se protegieran y se alentaran ,._ 
con premios se verían.entre los americanos, fi-
16sofos, matemáticos y te6logos que pudieran 
competir con los más famosos de Europa.(18) 

Pa.ra el.momento de la Independencia, la urgencia de 

la educaci6n del Dueblo estaba en la mente de todos· los 

hombres concientes, como lo prueban las memorias presen

tadas por los mexicanos ante las Cortes de Cádiz y los -

escritos del Pensador Mexicano, que hacían notar los va

lores morales y cí.vicos de la gent·e humilde, que no pro

ducían frutos. adecuados debido a la fa.l ta de educa.ci6n Y 

de estímulo. 

Ramos Arizpe, en su Memoria ante las Cortes de Cádi~ 

consideraba que la educaci6n es la base de la felicidad. 

Al expresar: 

(18) Clavijero, Francisco Javier. 11D:isertaciones11 V. IV -
p.220 
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Para que resulten m.ejoras muy ~onsiderables 
en un objeto de la mayor importancia y primera 
obligaci6n del gobierno no ilustrado ••• la Jug 
ta Superior de las diputaciones de las provin
cias, las municipalidades y aún el consulado, 
es de esperar fomenten de todos modos los esta - -
blecimientos de escuelas :públicas, que debe .;;o1::1_ 

ser la base primera de la felicidad general • 
. (19) 

Además consideraba como un deber del gobierno dar 

educ~ci6n al pueblo. Al respecto apuntaba: 

La educaci6n pÚblica es uno de los deberes de 
todo gobierno· ilustrado y s6lo los déspotas y ti 
ranos, sostien·en la ignorancia de los pueblos ,pa 
ra má.s fácilmente abusar de sus derechos. ( 20) 

Como :podemos percibir,. .Ramos Arizpe establece ·'como ... 

una· obligaci6n del gobierno, promover la educaci6n;:·si9!f ·.·~ 

do .ésta -elemento· clave,. -para ·alcanzar el bienestar del - ·

indi vi.duo._ .. y de .la sociedad misma. 

(19) RlltmO! ·.Arizpe, Miguel. ºDiscursos, Memorias e Infor
me~" p. 87 
(20) Ramos Arizpe, Miguel. Op Cit. P• 43 
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-
Mientras aquí transcurría:ia lucha entre insurge~ 

tes y realistas, en España se producían acontecimien-

tos legislativos de importancia, que al originarse en 

la Metrópoli, repercutieron en la Nueva España confor

mando parc-ialmente el pensamiento de los mexicanos. 

Fuente de inspiración fue la Constituci6n Española de 

Cá.diz de 1812, .dthcumento político que contiene algunos 

artículos, e:n. el que se aprecia su preocupac~6n por la 

unificación de la enseñanza en todo el reino y provin

cias, el establecimiento de escuelas elementales, pero 

reconociendo en su artículo 12 a·la religión cat6lica 

como relie;i6n ·del Estado y ordenarse en consecuencia, 

la enseñanza del catecismo.+ 

La Constitución Española de Cádiz dedica en su 

título IX a la Instrucci6n P~blica. 

Art. 366º En todos los pueblos de la Monar
quía se establecerán escuelas. de primeras letras, 

en las que se enseñarán R los niños· a leer, es--

. . 
~~~íAif\t.'.:~~~!.~~~~;#:fa~~-~-::~~~;}'~~.¡~~t.~-~ ..... i~·:~.'.~);'._~ .... ~·:_~ ... ;l~ .. ~~~~k·~~·~, .• ¡,r.~-~-~-~-~á:: ... ::·:,~;~. ,~ .. ~:·~~. ·.- -

, + . Pauta que van. a seguir la Consti tuci6n de Apatzin-- - ·· 
gen de 1814, el Plan de Iguala, los Tratados de C6rd~ba 
y lR Constitución Política de 1824. 
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escribir, contar, y catecismo de la religi6n ca
t61ica, que comprenderá tambi~n una breve expos_! 
ci6n de las obligaciones civiles • 

.Art.367 •. A·simismo, se arreglará y c:r-ea.rá: el -
número competente de universidades y de otros e_!! 

tablecirnientos de instrucci6n, que se juzguen -
conveniantes para la enseñanza de todas las cie~ 
cias, literatura y bellas artes. 

Art. 368. El plan general de enseñanza será 
uniforme en todo el reino, debiendo explicarse -
la Constituci6n Po.lítica de la Mon~qu:!a en to-
das las universidades y establecimientos litera
rios, donde se enseñarki las ciencias ecl~siást! 
oas y políticas. 

Art. 369. Habr~ una direcci6n general de es
tudios, compuesta de personas de conocida ins-
truccí6n a cuyo cargo estar~., bajo la autoridad 
del gobierno, la inspecci6n de la enseñanza pÚ~ 
blica. 

Art. 370. ·Las Cortes por medio de planes y -

estatutos especiales arreglarán cuanto pertenez- -
ca al importante" objeto de la Instru.cci6n liS.bli-
ca. 

Art. 371~ · · Todos los. españoles tienen liber-
ta.d de escribir~' ·imprimir y publicar sus· ideas - -· 
políticas, sin necesidad de licencia, revisi6n o 
·aprobaci6n alguna, anterior a. la publicaci6n, b! 

24 
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jo las restricciones y ~~sponsabilidades que est~ 
blezcan las leyes. ( 21) · 

En síntesis, la mencionada ley española, prescribía 

en t~rminos generale~ lo siguiente: 

l. Esta.blecimiento de escuelas de primeras letras. 

2. Que estas escuelas enseñarán la religi6n ca.t61i-

ca y las obligaciones civiles. 

3. Creaci6n de universidades y centros superiores. 

4. Uniformidad del plan general de enseñanza. 

5. Creaci6n de una direcci6n general de estudios, -

encargada de la inspección de la enseñanza. 

6. Da facul tacles a las Cortes para legislar sobre -

la instrucci6n pública. 

Como podemos apreciar, la idea de Instrucci6n P\ibli 

ca cobra realidad jurídica en M~xico con la promulgación 

d~ la Constituci6n de Cádiz. Sin embargo, las contradic

ciones propias del colonialismo, los intereses de la el~ 

se dominante y la incapacidad ·de la burocracia colonial 

para administ.rar la educaci6n pública en favor a.el pueblo 

'(21) Cisneros Farías,· Germffil. "El artículo 3o. Constitu
cional" págs. 17-18 

.. 
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·~ 

impiden su realizaci6n como proyecto hist6rico. 
/ 

. Uno de los documentos que se gestan en la se6Wlda d~ 

cada del siglo pasa~o .'en M~xico, y que muestra el perfil 

nacionalista y el de la educaci6n: es el documento inti

tulado "Sentimientos de la Naci6n 11 de Jos~ María Morelos 

y Pav6n. 

Su trascendencia radicGL en que es el documento en -

donde se manifiesta el pensamiento político mexicano, que 

va tomando y que por consiguiente, es una de las :fuentes 

··-que arrojan con claridad los-··su.cesos venideros de nuest:rm. 

historia. 

Es conveniente señalar dos artículos: el artículo 

20. y el 120.- Eri el primero refiere que la iSnica reli-

gi6n que se debería de profesar en el Estado era la cat6 

lica,,;apos.t.6lica· y romana. Y en el artícu1o siguiente 

señala: 

Art.- 12. Que como la buena·ley es superior a 
·todo hombre, los que dicte nuestro Congreso debe 
ser tales que obliguen a constancia y patriotis
mo, moderen la opulencia y la indigencia, y de -
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tal suerte se aumente el jornal del pobre, que -,. 

mejo:r-e sus costumbres, aleje la IGNORACIA, la ra 
piña y el hurto.(22) 

En ~stos artículos nos permite vislumbrar la in~~ 

fluencia que tenía la cuesti6n religiosa en el pensa-

miento insurgente, al consignar como principio político 

nacional la más absoluta intolerancia en este ámbito • 

. · La edu.caci6n, por lo tanto, estaba impree;nada con 

el mismo tinte, y .a s.u vez, se percibe su. relevancia -

al señalar como obligatoriedad del Congreso la promo-

ci6n de ella misma. 

Encontramos el mismo perfil en la Constituci6n de 

A.:pa.tzingán. en su artículo 39: 

La instrucci6n como necesaria a todos los ci~ 

dadanos, debe ser favorecid.a por la sociedad con 

todo su poder.(23) 

. ( 22) Tena Ramírez, Felipe. "Leyes Fundamentales de M~xi-
,.. :. ·' .. c9 ~· P• 30 : . . . . . . . . . . . .·· .. . . . , .. 
~...12iS~&:r1'(:!:2.3:P,~eñtt'"~R-runí~-F..rJie:.F-€J;fi;-p:0~::.:;:o.p .. ::.C i~t.:.~:.::p·~~:~~ --~ '" "V"•'rk!é ~':.:>·':'.-.e· .. : ""·· ·""'·j .. ·;:t~ 

27 



Y en al artículo 117 señala como atribuc~6n del -
,. 

Supremo Congreso, •• ~ 

·'· 

Cuidar con singular es~ero la ilustraci6n de 
los pueblos.(24) 

Con estos preceptos se obtiene una ide~ clara del 

pensamiento del constituyente· de 1814 sobre política -

educa ti va; el cual tuvo el m6ri to de plantear la impo! ... 

tancia y la responsabilidad qne ,,,_ · ·de.bía tener el Esta• 

.do . en esta materia. 

Así pues, la política educativa que M6xico adopt6 

una vez consumada la Independencia·, estuvo impregnada .. 

bajo el signo de liberalismo •. Este reconoc!a .. el. valor 

de '-todos y cada uno· de J.os ser..es· humanos, ademi1s de ·U-
• 

·na :búsqueda prl1ctica: de 'las condici·ones histiSrica·s·::t'a':-', :::-

vorables a la ¡rea+izaci6n de ~?>s ;valores 'individual.es.';::: .. · 

Por· lo tanto, la educaci6n. deja de ser concebida - ·-

como un 'instrumento ·de ··evangelizaci6n, ·como un privile- · ···· 

. ( 24) Tena· Ramírez, Felipe. I bid. p. 43 

.. ',. \. 
·. ,.:.:··· 

:; :' ·i : i · : · ;: . ,~ -.'r:i ·":·~· 
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gio de las ~lites, como un entrenamiento exclusivo de -.. 
la burocracia colonial y eclesiástica. La educaci6n se 

convierte ahora, en el contexto de la ideología liberal 

en un derecho universal del pueblo, en una dimensi6n ne 

cesaria para la realizaci6n plena del individuo. 

Para ello, hemos de caracterizar a la educaci6n 

como: 

a) Universal · 

b) Con carácter público 

a) Universal. Este primer elemento, acerca de la -

idea de universalidad es necesaria en la instrv.cci6n foE 

mal con el .fin de comprender la evQluci6n de nuestras -

leyes educativasº 

Los liberales pensaban que, por su carácter univeE 

sal", la educ.aci6n no debía de dejarse únicamente en ma

nos de particulares sino que.en la sociedad entera Y S,2 

bre todo, en el Estado. 

b) Carácter público. Por consiguiente, el Estado+ · 

como representante legítimo de la sociedad, debía de -

+ Tanck Estrada, Dorothy en su obra.: "La educaci6n -
Ilustrada" p. 6 expresa: Los ilustrados creían necesa
rio convertir al Estac1o en el instrumento. primordial P~ 
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/ 
asumir la responsabilidad de hacer llegar la instrucci6n 

a todos los ciudadanos. 

Por lo cual, ••• 

La educaci6n para cumplir su papel, debería de 
ser ~ducaci6n pública, y s6lo mediante ella po
dría una naci6n._alcanzar la libertad, la igual
dad y el progreso.(25) 

El liberalismo en su proyecci6n educativa, a,dquiri6 

perfiles bien definidos: 

- Postulaba una·concepci6n nueva en educaci6n~ i.§! 

ta readaptaría los conocimientos a las nuevas necesida

des de la ~poca. 

Estaba .basada :en la .. universalidad y. en el 1car!c- ,_: · · 

ter, pÚblico, esto es, :por· considerarse como un fen6meno ··'-' 

social ·.el Estado tomaría el .:papel rector y marcaría ·el ,;..;;¡ -- ·,. 

rumbo de la misma. . " 

ra lograr el progreso y el reino de la raz6n. Hasta que 
la ignorancia y la superstici6n de las masas desaparecí.! 
ran- por medio .. de la. educaci6n, ••• tendrían que promover 
los avances econ6micos y sociales. En general, la corr~ 
te ilustrada favorecía la concentraci6n del poder pol:!ti- ' 
co y por ende, el de la educáci6n~ de un d~sp9ta ilustra
do. 
(25) "Documentos sobre la Ley Federal de Educaci6n" p. 7 



CAPITULO II 
MARCO REFERENCIAL EN EL MEXICO INDEPENDIENTE 

El panorama de M~xico, a partir de 1821, en el runb_! 

to social, político y educativo es el siguiente: 

2.1 Perfil Socio-político. 

A partir de.· la Independen ..... 

cia, el perfil socio-político va a depender del problema 

de constituir 'Una nueva naci6n, es decir, el problema de 

su identidad nacional. Para ello, se condicionó dos mo

dos distintos de concebirla, cuya diferencia estriba de 

la estructura de la sociedad mexicana. 

Uno propugnaba por la modernidad -tendencia l! 
beralo 

El otro extremo, el tradicionalismo colonial, 
para bien usarse su cl~sica designaci6n, la ten
dencia conservadoraº Se oponía ~sta, vigorosa Y 
combativa, al proyecto de imitar a E.U. y pugnaba 
por su part·e, por mantener la vigencia de los V! 

lores y principios en que se había sustentado la . . 
• • •• •• • ~. • ....... ,.~ ..... 1 .. ~¡ .:._..,.p_,;,~.· .. ·~ . .:.·,'.~·:f{;~-..... · ........ :;-::~~··;·.:~: ... ~,," 

·. . . .. : _ .... ''"". so ci~edad-. ·colóni:al=ú,J3e.J...vo,:ao .:~t.H'C"á.ri:te~~~a·~Irid~P-en,;;-..,.-;:;~. :~ 
·· .. ~e. •. i .. ~.:·.~-x¿;~~:S~;;;::~..:-~::.:s•~:--~•~~~---~~,:~-:"""'···::.: . .=..i --~---· · - - - . _ «; .. 

.. ... . 
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.' • .I' , .. -dencia.--y sin excluir e1 progreso en lo compati
bie con aquellos valores y principios.(l) 

. Reafirmando lo anteriormente dicho, el Dr. Llin's 

postula dos corrientes de pensamiento en la Historia ae 

M~xico Prerrevolucionario: la hispanizan.te y la americ~ 

no-europeizan te. 

La primera, la define como aquel grupo de pensado-

res ••• 

que querían hacer de M~xico una ·nueva España• La 
i~sti tuci6n-que les servía de apoyo era la Igle
sia Cat6lica, Apost6lica y Romana; mostraban pr~ 
f erencia por la filosofía escolástica; veían la 
religi6n-cat6lica como e1 lazo de uni6n entre -
los mexicanos y 1a base de su .identidad, y"se v~ 
l:!a ·de la monarquía y las .cSrdenes ·religiosas ·co- ;·_ 

mo instrumento .para su acci6n. r2) : . ) 

La segunda, .-•• 

( 1) O f Gorman, Edmundo. ''M 'xi co: El trauma de la Hí sto- . 
ria" p. 24 
(2~ Llinás Alvarez, Edgar. "Revoluci6n, Educaci6n Y M,! 
xicanidad" P• 19 
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Como modelo a E.U. o:·a Europa no española, ª!! 
pecialmente a Francia e Inglaterra. Se apoyaban 
en el Estado laico y pensaban que se podía tran~ 
formar la vida nacional a partir de la idea, 
Constituci6n, generalmente imitada de Constitu-
ciones forcmea.s. Su filosofía se inpiraba en el 
pensamiento de la Ilustraci6n. El instrumento -
de cambio para ellos era la escuela pi1blica y -

laica que servía para crear la adhesi6n a la i--. 

dea. La identidad nacional .la basaba en la ci~ 
cia positiva porque sus verdades, pensaban ellos, 
eran incontrovertibles y acabarían por ser el 12: 
zo de uni6n.- eritr·e los mexicanos. Una de estas -
verdades era el progreso ••• (3) 

Por tal motivo, la oposici6n- de esos dos mundos -

hist6ricos provoc6 un conflicto entre partidarios de 

uno y de otro. 

Fue así, que el problema de la identidad de la nu~ 

va naci6n qued6 concebida como el de una disyuntiva en

tre seguir siendo como ya se era por herencia del pasado 

colonial, o llegar a ser, por imitaci6n como E.U. 

. . 

~~:i:tfü~.;;~~~;t;-¡,,~r~~=Ji;¡;;:~r:::;., .. :;;}<_-• .,;' ;~o.<,~i:.i'-#~;;::::;; 'r.],~~-:;:7:,~ ''':..•-:;;_¡:~;;:,'ii:~?.i·::.:)'~~~i'~::~~;;~~.;;f.¿~;.~~~,;::;,:~i ~·t:':':if.i.~ 

(3) Loe. Cit. 
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Dicho en otras palabras, las diferen~ias entre li

berales y 9onservadores no se deben, a que unos sean li 

berales y Ótros no; sino más bien tienen otra raíz, la ,. 

~ual - comó lo dijimos anteriormente- va a depender de 

la estructura de la sociedad mexicmia, que condicionó -

dos modos distintos de concebir la instauraci6n del li-

beralismo. 

Veamos brevernente, las características de cada uno 

de los partidos: 

2.1.1 Partido Conservador. 

Tanto Lufs Villoro+como -

Abelardo Villegas++ ·conforman al partido conservador -

los elementos siguientes: 

iP.>· ,.El liberal privilegiado "eurocriollo" estaba int~ 
-=· 

grai~ por los grandes hacendados, pr!ncipes de la igle--

siaJke~erales y descendientes de arist6cratas, quienes -
~ ~ . 

uria~fvez terminada la Independencia, tendieron a ocupar "'!" 

el lugar que dejaban los vacantes españoles. 

+ . Con!=!lll tese: Villoro, Luis. "El proceso ideológico . 
de la Revoluci6n de Independencia" pp.264 · 
++ Consí1ltese: Villegas, Abelardo. "La filosofía. en -

la Historia. Política de M~xico" p!ge. 90-121 · 

,· ¡. ,, 

. ' . ~ 
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b) Por consiguiente, su s.i tuaci6n era privilegia-
, 

da dentro del orden social, por lo que ~o veía la nece-

sidad de restaurar la raíz de la sociedad. 

e) No. estaba de acuerdo con la revoluci6n, como -

medio para transformar la sociedad, ni tampoco como fac 

tor de progreso ya que: 

obstruyen la marcha del progreso ••• esta necesi
dad de progreso s61o se puede llevar a cabo est~ 
bleciendo una continuidad entre los diversos 
tiempos hist6ricos y s61o se puede realizar gra
dual y paulatinamente.(4) 

d) i Se inclina por la Monarquía Constitucional de 

. una sociedad industrial. 

e} Considera al catolicismo y a la Iglesia como e

lementos constitutivos da la nacionalidad mexicana. 

f) -Considera al tiempo como forma de continuidad 

y progreso: 

• Como continuidad toma al pasado como prolonga-

(4) Villegas, .Abelardo. Op Cit. p. 100 
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ci6n del presente' y. se proyecta hacia el futuro. · 
/ 

La historia es con~inuidad y no se encuentran 
reñidos con ~l, justo porque no tienen nada que 
reprocharle y le debe, ciertamente, su posici6n -
privilegiada dentro del orden social.(5) 

• Como progreso es un fen6meno necesario aun--

que lento. 

Basta.dejar correr el tiempo para que gradua,1 
mente. se vayan efectuando esos cambios;· sus ide~ 
les .liberales le impiden concebir que tambi~ 
el .transcurso del tiempo puede. traer un retroce
so. ( 6) 

Los:· principales:: aspectos :;que .. l.!! 

tegran ··al partido '.1iberal ... son:· ·: 

" .. ~~ 
.: .. J.!.·, 

a) El partido :.liberal estaba integrado: casi en su - : · 

Viilegas, Abelardo. I bid. p~gs. 99-100 
Loco Cit. 

.'".',._, .... . . , ~ ' ·''.: ., ";., 
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totalj.dad por esa secci6n de criollos que hemos llamado .. 
_clasé media, cuya posici6n no vari6 al consumarse la I!! 

dependencia, la cual no era privilegiada. 

Para ello: 

• n·esea una transformaci6n de la sociedad 

• Considera a la revoluci6n como el elemento más -

id6neo para lograrla. 

El Dr. Jos~ maría Luis Mora, máximo te6rico del Pél!: 

tido liberal~ explica el papel hist6rico de la revolu-

ciones. + 

Nosotros creemos, pues, hacer un servicio impo~ 
tante a nuestra República, si damos una idea del -
curso natural de las revoluciones, fijando el ca-
rácter y principios generales comunes a t.odas e--

1 

llas, e indicando sus resultados pr6speros o adve~ 
sos, para que teni~ndolos a la vista los mexicanos 
sepan procurarse los bienes que pueden producir, Y 
precaver, supuestos principios, los males que en -
ella son inevitables.(?) 

~-l~iµ;'~tt,;~;;P~a¡;,ª-.:~·ª1APl,;lgJ'se .. :~ued_~;.;:.ºOP,.~µlt.s.r.~~l:~~P_i~p;1.J~:s~'.,s9q~~-·}q .. :·. ·. · · curso .. nS:tura.r~a.e .. 1a~~vó:i.'.trc!iótle~~""'~rañ's'cri'to"··reli" t11011a.·;--;rp_~' 
s6 Ma. Luis "Ensayos, Ideas y Retratom" p. 102 
(7) Ibidem p. 101 
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Dirían los conservadores: 

Revoluci6n que fácilmente se confunde con -

el caos por la destrucci6n de las opiniones y 

la anarquía de los acontecimientos, y en la -

que el espíritu humano pierde su asiento habi-
. tual, tradicional, para cambiar totalmente su 

fi sonomí e .• ( 8) 

b) Por c.onsiguiente, ,rechaza la herencia hisp~

nica que .no consti tu:!a para ~l ninguna si tuaci6n de -

privilegio. 

e) Se inclina por ••• 

• J.a Repáblica Federal. 

• ..J.a 'separaci6n .de la :Iglesia . 

. • .1a.•.creaci6n 'de :una·nueva sociedad·. ·~~ 

En ·suma, 1a lfilosofía :'de :1t>s 1-iberales ·y conserva-··c>'"' 

dores ·son. una. · s610· que· difieren de su· interpretaci6ri ·:-.1 · 

.(8) Loe. Cit. 
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pers~nal de ver a l\~~xico una vez alcanzado su Independ~ 

cia. Ambos coinciden en el mismo fin, conformar una na

ci6n moderna, sin embargo, sus medios son diferentes; p~ 

ra uno, ~u posici6n es radical con respecto al·otro.+ 

De ning(m modo se trata de una lucha entre li- :r 

beraies y una a.ntiliberal • Lo que· sí. resulta -
cierto es que al enconarse las disputas entre los 
dos partidos, al final de cuentas el conservador 
deriv6 hacia la reacci6n y .e~ liberalismo se hizo 
más radical en relación con la propuesta de Mora. 
Tambi~n es cierto, que los diversos matices que -
se encuentran en las interpretaciones del·libera
lismo estaban condicionadas, en tanto que se tra
taba de una filosofía eminentemente práctica, por 
la complejidad de la estructura social mexicana -
y, para ello, por los intereses de las distintas 
clases que la interpr'etaban e integraban, los cu~ 
les estaban empeñadas en constituir una realidad 
nacional más acorde con los mismos. (.9). 
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CUADRO COMPARATIVO 
, '!'1 'JO LIBERALISMO. 

·TESIS CONSERVADORA 
(liberales pri vilegiadOs) 

'f ::.1;.1..1.; >; 

TESIS LIBERAL 
(Iiberales de clase meqia) . '' 

' - ' l ' tJ.::. )E!J't'l.J.' 

RELACIONES: 
A) CORRIENTE 

B) Fenómeno necesario 
en la historia. . . 

i:::';!lI'.1,0 

C) Meta Fuhd~~~~tal 
del progreso. .. 

t • )' 1 • ' • : ~ • ~ 

DIFERENCIAS: 
A) Posición al consumar 

se la Independenc:l,.a7 
1 1 ~u ií ;·: tHn ar 
· · n ' . • ·: :i e i a • 

B) Momento histórico. 

LIBERALISMO 

;Progreso 

i 
Libertad 

Privilegiada, y por tanto, 
no veía la necesidad de res
taurar li raíz de·la socie--. 
ti~d. 
-.~U.\.. ' . 
drtcDesea una concilir;.cion e-~ 
de una herencia hispanica con 
el pro~reso y las "luces del 
siglo" 

.... '. 

l. 

LIBERALISMO 

Progreso 

Li bertád 

NO ~rivilegiada, por lo 
que veia la necesidad de -
restaurar la raíz de la so 
ciedad~ -

Rechaza la herencia his 
tórica, por lo cual quiere 
partir de cero. 

. : ' ·~ 

< .. 

. ', ~ '(' 

.. ;'.~\ 

.. 
•; 



.. J 

G) Tipo de gobierno 

D) Tiempo que toma 
on cu c:·n ta. 

E) Postura ante la 
revolución. 

F) La Insiituci6n 
oue;debe' de t.e 
i~er lai educa-:-

' ' cion. j 

\ . 

1 

l ¡ 

1 ~ 
Quiero la Monarquia --

Const.itlic:iona1r de una so 
ciedad iÚdustrial. P-=no :- . 
considern al catolicismo 
y a la Iglesia como cons
titutivos de la nacionali 
dad. -

1 

No deja de señalar. la 
herenci~ del pret6rito. 

Obsttuye la marcha del 
- progreso. 

La familia, pero sobre 
todo, la Iglesia~ 

1 
1 

1 

1 
1 

l 
1 

1 
· 1 

Qui0re la Ron6blica -
Fed~ral. La aen~raci6n de 
la Iglesia y el Estado, y 

I ' . 

la creacion de una socie-
dad industrial. 

. Pone los ojos h:icia el 
futuro. 

Lo considera imoortan
te, ya qtie es el m~~io P! 
ra una transformacion do 
la sociedad. 

. El Estado 



2o2 Hacia la Organizaci6n Polític~~ 

·- La Independencia de 

M~xico pudo haber sído el acontecimiento natural y nece

sario para resolver los problemas; sin embargo, no lo -

fue, pues aunque Nueva Espai1a pas6 a la historia, dej6 

su herencia al México Independiente. Por lo tanto, la -

labor sería ardua tendría que hacerse una restructura-

ci6n de la propiedad de la tierra, busca11do el disfrute 

para una mayoría, subordinando el poder econ6mico, polí

tico y soc~al del clero que surgÍa a la vi~a en esa ~po

ca. ,En fin, había que··transform~.r la ad.ministraci6n pii

blica, ~stablecer una nueva legisla.pi6n, pero sobre todo 

organizar políticamente al país. 

El Dr. Mejía. Zuñiga apuntaba: 

La carencia . casi absoluta de tradiciones· pol:Í- ; ·· 

ticas, · jurídicas ·y administrativas .. tanto ·de in-.:..·- -

dios, -mes.tizos como ·criollos, dificulta· la organ_! 
:·zaci6n del poder.·pol:Ítico, en rlféxico al iniciar. - .· .. ,,: 

. {10) 
roa" 

• l . • 

su vida independiente• (10) 

Mej~a Zuñiga, RaÚl. 
p. 37 

"Raíces Educativas de la Refo.!: 
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.As! pues, ·corno es bien sabido, al separarse Nueva 

España de la l\Tetr6poli, la estructura política se es°jF~ 

bleci6 con una contrarrevoluci6n+ a fin de proteger -

los intereses de los grupos acomodados, particularmente 

el de los criollos privilegiac1os. 

Los primeros documentos que trataron a.e resolver -

el problema de la organizaci6n política de nuestro país, 

tma vez Independiente fueron: el Plan de Igualá ·~l el -

Tratado de C6rdoba. 

El Plan de Iguala. proclamado el 24 de febrero de -

1821 por .Agustín de Iturbide, refería en su introducción 

por elogiar a Espafia y criticaba el movimiento acaudill.§: 

do por Hidalgo. 

Este Plen ofrecía: 

• El acceso a los puestos públicos, a todos los ha-

bitantes de la naci6n. 

+ Es lleJnada contrarrevoluci6n debido a aue inicialmen 
.::..,, .. ,.,,-,._., .• ~ . . tte, se_··J)órwi 15i6. ·como,~:no.c.eso~.~r.av.o1ucion.ar.:i:o., ... po.x:-,, .~+, ... ~~.. · 
~~--:;,.•:'"6tt~i~falt,;;:éEt=r3fé~S:~1füTu'i1~d"i;~:ralfVtifRpt)131117J'f6fr'.fi6"i/Bhi:1fpl&iá."-.;;" 

clero bajo y el de los campesinos -apoyadas por lns masas 
del proletaria.do del campo, c1e las minHs y de las ciuc.12.-
des- pretendíe.n imponer ~U1 profvndo c~mbio en la sociedad 
colonial. · 

43 

'· \ : ,·. 1'.· i ~ ' 



., 

; ~;;..' ,; .· .... 

• rropiedades. a todos los ciudadanos 

o qonservar todos los privilegios y preminencias 

que disfrutaban antes de la Independencia' el clero re ,, 

gular y s ecUJ.ar. + 

• Establecer una junta que cuidara de todos los r!! 

mos del Estado. 

• No alterar alguno de los empleos políticos, 

eclesiásticos, militares y ci17iles. A su vez, prometía 

s6lo renovar aqu~llos·que no estuvieran de acuerdo con -

la Independencia, para lo cual serían sustituidos por -

ciudadanos .que más se distinguieran "en virtud y m~rito" 
. . 

• Formar un "ej~rcito protector denominado tres -

garantías. Estas tendrían·· como1 :fórmula las palabras de 

uni6n, religi6n e independencia; elementos que se creían 

suficientes pa.ra resol ver el dilema a que· se enfrentaba 

el naciente imperio.· . 

· · Veamos·. brevemente el sentido de estos elementos:c :: ~ 

U N I- O/N~ La realidad de lo~ prop6si tos de uni6n >: 
· c·onsimt:!an ·en transigir 'cbn · l.as exigencias· insurgentes·-''; ·~ 

+ Clero. Nombre colectivo con que se designa a quien 
h~ recibido las sagradas órdenes: Clero regular,nombre -
dado a los sacerdotes, monjes o frailes católicos que -
pertenecen a cualquiera de las 6rdenes o congregaciones, 
han hecho los votos monásticos y vi ven en comunidad/Ole-

>·' '".ro 'Secular:; sacerdotes·'cat6licos que .no viven en·monast_! ·º·~·,~ 
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concediendo al pueblo mexicano··1os atractivos de líber""'. 

tad política en cuanto al dominio oficial del gobierno 

español. Pero en ~1 fondo, uni6n quería decir: 

a) conservar los derechos adquiridos 

b) el sistema de autoridad con apoyo de la religi6n 

e) prot~cci6n a los intereses comerciales y de pro-

· piedad de los españoles europeos y de los criollos más -

l"ÍCO$. 
.. 

·.: En una :palabra, conservaci6n del sistema colonial, 

illlicamente modificado por.Ún cambio-de personas y de fÓ! 

mulas en el alto mando. 

R E L I G I O N º El elemento de religi6n signifiC.§; ¡ 

ba el respeto a los intereses de la Iglesia y conserva-

ci6n de los privilegios y propiedades de 1a clase sacer

dotal y el respeto a la Iglesia ca.t6lica, como única in!! 

tituci6n religiosa autorizada. 

Como podemos advertir, se pe~cibe claramente la -

más absoluta intolerancia en este runbito. 

I N D E P E N D E N e I A. Con lo que respecta a -

., 
1 

la independencia, se declaraba de .cualquier otra poten

,;7~;::"'~~':-:':'7f.-",cia::_~,,:.:princ.ipalment.e~d~~.ladr1adre.: I'.a~ria ••• ~,.,Asimisin<;>.,.~,e,c9~ ·.::::·:'i;:·, 
~~$tJ\1't"'i'~.~~~»~;i;4:'~~~~-~:~·;~lf .~·-_: . .' ·,_~ ·.+·.~:.~.:;¡:,,:'"·~;:.n:·,:'"~'"' .r•.:.~-1-.,..~-.. -~...:..S... 1',·, _,.. ·.-.·: • ',:.~ •> •. :1 • .¡7_-:" ·; ... • · • ·• \ • ·~c;..,;._·.:\;...:~~~!a\:":t:~· :.;:.t.:.;;:~~.~;;~:.~ .... .:. .. 1'..~-... t"..,¡:t¡:. 

nocía como .. forma de-gobierno una monarquía moderada, de 

rios sujetos a tme, regla, sino en el mundo, adscritos a 
tina parroquia, colegiata o cnted1"'al ... 
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'•.,¡ 

. la ~que sería titular: el= -Emperador Fernando VII, o en -

su defecto a cualquier "individuo de la Casa Reinante -

que estime por conveniente el Congreso". Lo que signi-

. ficabá úlla';eontradicci6n,- --ya .que por una parte, ·se est.§: 

blecía la Independencia, y por otra, la sujeci6n o su-

pedi taci6n de lo que decidiera Fernando VII para indi-

car qui~n nos gobernaría. 

Si bien es cierto, que de alguna forma la garantía· 

de religi6n era aceptada por la poblaci6n, no sucedía -

lo mismo ·con respecto a:· 1a. garantía de unión e indepen- · 

dencia, ya que su aceptaci6n tropezaba con trescientos 

años de vida colonia.+ 

Despu~s de algunoo:meses, de que todavía no se conta

ba ,con 1a.pacificaci6n del país, y que aún se luchaba --
.. • 

contra:: .tropas españolas que defendían'.: los Últimos .(vestí-·. :i..-
-

gio_'3 ,de la corona española, d~sembarc6 ·.en el puerto:"de '~} .:. 

Verácruz, Juan O'Donojú;· quien; .. fue ·nombrado para 'SUSti....;;;..'_, ...... 

tuir ·en el virr·einato a Apodaca c.on el mis¡p.o 'car~ct'er,:.·...-. ·" 

además de Gerente General del Ej~rcito Español. 

+ Fara ampliar pt,tede consultar: Flores Oabaliero, Ro
mero "La Contrarrevoluci6n en la Indepemdencia" Cap.IV 
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Para el 24 de· agosto de 18·21· se celebr6 el Tratado 

de C6rdoba, que ratificaba el Plan de Iguala. Este ne

conocía a la Nueva Españ.a como Independiente, con carác , .. 

ter ~e gobierno de monarquía constituciona1 y en el que 

se le nombr6: Imperio 111exicano. 

Con lo que respecta a su gobernante, Iturbide pre

par6 el ca.mino para u.n ·emperador criollo: al autorizar 

a las Cortes, en el caso de que Fernando VII y los in-

. · fantes ··españoles de la casa .real no aceptaran la corona 

del imperio, designarlo. 

El efecto de este hecho, es que las Cortes de Ma

drid negaron la legitimidad del .Tratado en raz6n de que 

O'Donojú, segÚn se decía, ca~eci6 de facultades. La res 

puesta en M~xi~o no se hizo esperar: algunos sectores -

de la poblacilñi obligaron al Congreso Constituyente a -

designar a Agustín Iturbide como Primer Emperador de M~ 

xico. 

Los docurne;ntos .. antes- citados:, Plan de Iguala. Y Tr_§; 

tado de C6rdoba,- no beneficiaron al pueblo; de tal for-

ma que las cosas permanecieron eco116mica y socialmente 

~$t~~*1~~~1;?~~~~~~~~~~~~;~·•00~sigu.~JG~~~:~.~:~.:~:,~.~~j'~;~1:Il~~~~~~~-~~~::~~ 
ros y los privilegios de la clase privilegiada. 
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Inicialmente, la poblaci6n entera -se uni6 a Iturbide 

Y lo respald6 en la consumaci6n de la Independenciaº Pe~ 
.. 

ro una vez efectuada, y cuando el emperador había claudi-. / 

--cad.o con los principios establecidos, el grupo de los con 

servadores y liberales, prepararon el ataque contra ~l. 

Para ello, todos se unieron bajo el principio ~e nacion~ 

lidad, reseryando para despu~s las pretensi.ones a las -

que moverían sus intereses,particulares. 

Uno de los he.chos m~s relevantes fue .la firma del -

.. Plan de Veracruz + por. Santa Anna y Viotoria;.. Al poca -

tiempo; Iturbide tenía en su contra al ~ueblo y al ej~r

cito, por tanto,:· sus días estaban contados. Y es el 19 

de marzo· de 1823., fechs ·en .el que abrlica la corona~- .. 

Declaraba haber aceptado la corona· contra su volllll

tad, .. aµmiti6 que su presencia era motivo· de desavenien.;_-- .... ~: 

cias' .. ···y 'encargab?-·'al ·-Congreso· cubrir. ~as~ __ deµdas que:.ha-!""·:.--~.·1 

bÍa-1·éontraído: con·:algunos _amigo.a suyos .• ''' .. 

Tena Ramírez piensa.al respecto que la ·caída'' del·.-· ··· 

~·Imperio 'y-::1a ratifi'caci6n'':de la Independencia nacioná.l.::~.~.'. .· .. y 

+ .. El 2 de diciembre de 1822 se rebel6 en Veracruz San
ta Anna, que junto con Guadalupe Victoria proclamcS el día 
6, el Plan en el que desconocía a Iturbide, pro9lamaba la 
Repl1blica y pedía la reinstalaci6n del Congreso para coz;! 
ti tuir a la nacicSn. Para ampliarse puede concul tar: .. 11H1!! . 
toria -cíe M6xic.o" Ed. Salvat T. VIII p.1762 ss. 
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resolvieron al menos pr9,vísionalmente, algunos 
de los problemas fundamentales de la Organiza
ci6n Constitucional y Política: México parti-
ría del principio de la soberanía del pueblo, 
afirmando desde la Consti tuci6n de Apatzingán -
y·negaría ~1 derecho de las dinastías y de los 
hombres a gobernar a los pueblos en ejercicio -
de un derecho real o imparcial de mando. M~:>d

co sería una República elevada sobre la volun-
tad nacional. (11 ) 

Para ello, el Congreso Constitucional que había si

do convocado de acuerdo con el Tratado de Córdoba,con el 

fin de organizar a M~xico en forma de Imperio, se vio co 

locado frente al grave problema de su legitimidad y ante 

el dilema, más grave aún, de la estructura concreta del 

estado; pues en ese instante surgieron dos corrientes: -

una en favor de la República Central y la otra, en un Es 

tado Federal. 

La estructura de la República, federalista- o centr.§!: . 

lista,. oblig6 a los hombres a reorganizar los partidos -

(U:) Ibidem p. 122 
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de acuerdo, y en armonía con esas tendencias: los an-
/ 

tiguos borbonistas se inclinaron por una República Cen 

tral, mientras que los federalistas se integraron con 

·1a mayoría de los miembros del antiguo partido republi 

cano y con varias de las personas que en un tiempo fue 

ron partidarios de Iturbide. 

·.La lucha en torno a la organizaci6n de una: RepÚbli 

e~ Central o Federal tuvo dos grandes manifestaciones: 

l. La actitud de provincias, qu,e se declararon P0!: 

tidarios del sistema federal {fueron los que en defini

, tiva decidieron resolver el problema). 

2. La pugna intelectual y parlamentaria, ·que se -

desenvolvi6 en estudios, programas, folletos y discur--

.. · sos ( · concluy6 inclinándose por la voluntad de las pro-
¡ 

vincias .:) • 

Es indudab1e 'que ;los --creadores -der fed:eralis-':..-:,..: '' 

mo mexicano se ,inpirara en el ·sistema norteamer!·-' :\ 
- cano; ·pero ello era _inevitable y razonable: .el ..; - ... 

rep_roche que se formu16 en aquellos afíos por Mier ·· 

y Bustamante, seg6n los cuales,. los federalistas 
realizaron una imitaci6n y crearon un sistema que 

carecía.de precedertte, lo que implicaba, por una 
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parte, y de acuerdo con .la: frase de Mier, que a .. 
diferencia con la de Norteam~rica que sirvió p~ 
ra unir lo desunido, la federaci6n mexicana se_!: 
viría para desunir lo unido -pasaba por alto -
la realidad de los hechos y la p9sici6n políti
ca de las provincias. (12 ) 

Una vez promulgada la Constituci6n Federal, los -

·: estados de· ia República expidieron sus constituciones Y 

en ellos incluyeron, con amplitud los derechos que hab.f.. 

an de servir de base a la vida de cada una de las enti

dades federalistas. 

La Conti tuci6n fij6 el procedimiento para la elec- · 

ci6n del titular del poder ejecutivo; cada una de las -

legislaturas de los estados miembros de la federaci6n 

propondrían dos nombres al Congreso General y ~ste desi,g 

naría al que obtuviese la mayoría absoluta de votos, qu~ 

.dando el que le sig¡.iiese al cargo de vicepresidente. 

Siguiendo ese procedimiento, fue designado Primer 

Presidente de 1-a República a Guadalupe Victoria. Y una 
' . 

'(12) Quintanilla Obreg6n, Lourdes. "Hacia la Organizaci6n 
Política de la Sociedad11 (1824-1834) p~gs. 10-11 
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vez concluido su magistratura, surgi6 la pugna entre -
/ 

el antiguo soldado de l~ Independencia, Vicente Guerr! 

ro, representante d~ los liberales; en tan:to que, G6--
./ 

mez. Pedraza representaba la tendencia móderada y con-

servadora. Por· lo que su primer enfrentruniento fue 

cuando en el año de 1829, el Congreso Federal declar6 

electo a G6mez Pedraza, pero despu~s revoc6 su deci-

si6n y design6 a Vicente Guerrero. 

En el mes de diciembre y mediante un golpe mili

tar del General ·:Anastasi-o Bustamante - aue -era el -vice .. -
presidente de la RepiS.blica. y que había sido uno de los 

partidarios de Iturbide - derroc6 y mand6 asesinar a -

Guerrero. 

Luego entonces, Lucas Alamán, el gran ide61ogo ·de 
. 

las_:clases privilegiadas y conservadoras de M~xico,>a-

sumi6 el .cargo de Ministro de Relaciones. así~ ·cómo ¡·:ii.am:.. 

bi~n·, ':el de jefe '$"·director· ideol6Gico·. de ese:: pa;r::t·i'db. 

Par~ 1832, Etño en que surgi6 .la primera victoria -

ae· corta duraci6n del partido lioeral: debido-.·a que -

·Santa Anna se levant6 en armas contra el gobierno y en 

diciembre, Bustamante entr eg6 la p r e s i d e n e i a 
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a Manuel G6mez Pedraza, 1."una "l{eZ. concluido su periodo, 
. 

para mayo de 1833, el Congreso declar6 a Santa .Arll.1·a y -

G6mez Farías como presidente y vicepresidente respectivil: 

mente. Si~ embargo, ~ste quien asumi6 la presidencia ~· 

realizó reformas liberales, quien al poco tiempo fue -

quitado y derogado sus disposiciones • 

.Así pues, los años que corren entre 1834 a 1856, -

gestaron la pugna ideol6gica, social, econ6mica y polí

tica por dos posiciones: la de los conservadores y la -

de los liberales, quienes alcanzan su clímax para 1854, 

realizando la llamada Revolución de Ayutla y que, fina! 

mente culmina con la promulgación de la Constitución de 

1857. 

2. 2.1 su p·.1anteamiento en educación. 

• Los principales -

documentos; planes y proyectos que denotan claramente 

el p,erfil· educativo son. en: 

1821 El Proyecto del Reglamento Provisional del - · 

Imperio :Mexicano. ( 29 de junio) 

. . ··::."'-'=°·c: .... J~st~ pro.x~..c_t.Q._ est~ .CQ~~~derado como la prim~ 
l,-~~-k'~-~.r;µ.::.~:;~~J..;a:ai.;~·4.t.}#~,.~~ .. 1-t::::;§~Y-~=:~:r~~~·;r.;~:·~: ... ·· ... :-~.22~:~~~~;:~}.fi,~}~;K~i~:r~~~.:;~::1~:~;~~~:-~~$~~);-;.~r2iELi..W~.~;;;;._:·:;;~·.;:;.r~rt~~ 

ra ley que ··incluía normas para la educaci6n de las prá_ 

meras letras, los estudios mayores y para mujeres. Asá_ 
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mismo reconocía la necesidad de que los establecimientos 

de instrucci6n estuvieran de acuerdo·con el sistema poli 

tico imperante. 

Lo encontramos en la Secci6n Octava de la Instruc

ci6n y Moral Pdblica en el Capítulo· Unico artfculo 99 -

expresaba: 

El gobierno con el celo que demandan los primo!: 
ros intereses de la naci6n, y con la energÍa que 
es la propia de sus·altas facultades expedir~ re
gla.mentos:Y 6rdenes oportunas conforme a las le-
yes-para promover y hacer que los estab1ecimien-
tos de instrucci6n y moral Pliblica existentes hoy, ., 
1lenen los objetos de su instituci6n, debida y --
provechosamente, en consonancia con el actua1 si! 
tema político. (13) 

-, ·Los '.puri.tos· .básicos del. Reglamento_ son:·.,::1: 

\ 

• La :en.seña.tiza creada· por ~l Estado :sería 'iJdbll·ca' ·~~1' 

y uniforme. ·. 
. ; ~ 

; ,· 
.: 

• Debería emplearse un s610 ··m~toao ae ·enseñanza. ·y· ,,. < 

U3.) Ibidem p.144 
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las primeras letras. 

• La enseñ8nza pública sería gratuitaº 

Quienes se dedicaran a la educación de las niñas 

· deberían de abstenerse de propagar principios contrarios 

a la doctrina cristiana y a la Constitución. Política de 

la monarquía. 

o Ordenaba la creacién de una Dirección General de 

Estudios con resia.encia en :Madrid, como centro coordina

dor, bajo la 0.utoridad del gobierno y subdirección de ul 

trEJmar. 

Como poa.emos percatarnos, la- educación empieza ad--

quirir · rierfiles bien definidos: el Es·bado empieza a te

ner injerencia en ella, al establecer el carácter públi

co y gratuito. Además se estableció tma Dirección con el 

fin de que la coordinara. No obstEtnte de esta línea, se 

sigue preservando el tinte conservador. 

Plan+ de la Consti tuci6n Pol.Ítica de la Na

ción Mexicena. (13 de mayo) 

.. 
+ Se. refiere ~al Plan' no de materias educativas sino -

de la Constitución Política. Esté plan contiene un pro-
. yecto educa.tivo. 
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Este Plan fijaba las bases en su artículo 60. 
/ 

/ 

;. 

/ La i1ustr~ci6n es el origen de todo bien indi-
/ 

vidual y social. Para difundirla y adelantarla, 
todos los ciudadanos pueden formar establecimien- ' 
tos:particulares de educaci6n. 

A mas de que formen ciudadanos habrá institu-
tos públicos: uno central . en el lugar que designe 
el: cuerpo legislativo, y otro provicional en cada 
provincia. 

El nacional se compondrá de profesores nombra
, dos por el cuerpo legislativo e instruido en las 

cuatro clases de ciencias físicas, exactas, mora
les y políticas. Celará·la observancia del plan 
general de educaci6n formado por el cuerpo legis
lativo: hará los reglamentos e instrucciones pre-. 
cisas para su cumplimiento: circulará a las inst_! 
tuciones provinciales .. las leyes y decretos relat,!. .. · 
vos a Instrucci6n· Pública que debe comunicarle·el :1 

•·-cuerpo ej·ecutivo determinará 1os .. m6todos de :enS,!. ,·;, 

fianza· y, los·· variará .segÚn .. los'"progre~os._,de la ra- ''.w• 

z6n: protegerá los establecimientos que·::fomenten'. _1 

las ciencias y. artes:· abrirá córrespondencia t:on · · , . 
las academias de las ·naciones ,más ilustradas. para ~·:.' 

reunir los· -descubrimiento.s más útiles y comunic~ 

los a los institutos de cada provincia: ordenar! 
los ensayos o.experimentos que interesen más al -. 
bien de la naci6n: presentará anualmente al cuer-
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po legislativo cuatro memorias respectivas a las 
cuatro clases de ciencia, manifestando su atraso 
o progreso, y las medidas más i1til.es para su es
tablecimiento. 

Los institutos provinciales celarán el cumpl! 
miento del plan de educaci6n en su provincial 
respectiva: procurarán la instrucción de los ci~ 

·dadanos, y mandarán cada año al instituto nacio
nal cuatro ~emorias al estado de la ilustraci6n 
pública y provincial para su progreso. (j_4 ) 

Este Plan mantiene la misma línea, en el sentido · 

de concebir a· la educaci6n como el instrumento más ade-

cuado para alcanzar el progreso individual y social. 

Para ello, se invitaba a todas las personas a fo

mentar establecimientos privados y pi1blicos. Sin embar 

go, aq;_u~llos se veían restringidos al dar una serie de 

medidas con el .PropCSsi to de crear un aparato que contrE_ 

lase la educaci6n y cuyo ·:fin era que respondiera a los 

- intereses de la clase conservadora. Es decir, admitía 

el control del Estadh en cuestiones educativas. Por -

1i4) Ibidem págs •. 150-151/ Carab~s Pedroza y et. al. --
i;l} "Fundamentos Políticos-Jurídicos de la Educaci6n en l11'~

:x:ico11. págs. 49-50 
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eso recomendaba la creaci6n de Institutos Públicos. 

Sin embargo, dos cÓµflictos presenta. este Plan: 
.. 

l. Reconocer.¿a superioridaddel Instituto Naci_2 

nal sobre las·provi~cias, índice de tendencia central! 

zadora. 

2. Dejar en manos del. Congreso la elaboración de 

estudios y nombrar a los miembros de los Institutos. 

Este proyecto rebasaba en gran manera otras -
provisiones oficiales rela~ivas a la educaci6n. 
~or desgracia, no fue discutido en el Congreso, 
~un.que Mier ponder6 sus ventajas en el sigu.ien-
' te Congreso y Bocanegra·afirma que influy6 en -

la Constituc16n de 18240(15) 

Proyecto de Reglamento General de Instruc

ci6n Pdblica. + 'e diciembre ) 
,.., . 

Este proyecto·es ·considerado como el primer ,ensayo __ .f 

. educativo, en el cual •.incluye varias normas de1··· Regla

mento Español de 1821. -

, 
(15) Ibidem p. 146 

+ Este proyecto~ cuidadosamente arc1'.ivado, se formu16 
9-urante el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo (10 de -
abril de 1823 ) 
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Entre los artículos que es.tán comprendidos, s61o m~ 

cionáremos aquellos que nos refieran las características 

de la educaci6n y su tendencia ~aunque de antemano perci 
f -

barnos cual es. 

Art. lo. La instrucci6n ha de ser pública, gr! 
tuita y uniforme. 

Art •. 30. Todo ciudadano tiene derecho a instr:!: 
irse, que ninguna ha de pagar· po'r adquirir ilustr!!: 
ci6n y los que si se ha de dar en las corporacio
n·es, en los seminarios, y en· los establecimientos 
nacionales, por un mismo m~tdodo, y por los mis-
mos tratados elementales. 

Art. 4o. Sin embargo, aunque carezcan de estas 
cualidades los establecimientos antiguos e instru~ 
ci6n hasta antes de tener preparados conveniente-
mente los que los hayan de sustituir. 

Art. So. La Instrucción Pública no está en op~ 
sici6n con la privada ni la excluye. 

Art. 60. Se suprimen los gremios, pues todo -
ciudadano tiene facultades de formar· establecimie!! 
tos de Instrucci6n • 

.Art. 80. .El gobierno cuidará de que las mis--
mas observ~n las reglas, ••• y pondrá la mayor vi
gilancia para que las máximas y doctrinas, que e!! .. 
·señen sea conforme a· las Institµ.ciones Políticas ' 

··.f.• •. ·~·.:·.,.,. ' ·• . ' . . ., . 

"""''::i~tf:+::,·i·:"~~;;;--·;;.a~&"'·:t~ib:t6:ti.:ii .. ;1·a?·iiátiti."'~mor~-T--a-"'1a~e1'i:g-:i:i5rü·'il·i-vi~:=....:::, 
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na que profesamos. 
Arto llo. La Instrucci6n Pública estará a ca! 

go de una Direcci6n Nacional bajo la ·autoridad 
del Soberano Congreso. 

Art. 200. Fracc. IV. Las facultades de la Di
recci6n Nacional son: establecer, conservar y me
jorar la Instrucci6n Pública en toda la naci6n • 

.Art. 33. Prescribe que se establezcan escue-
las P'iblicas de las Primeras Letras para instruir 
a los niños y formar sus costumbres en utilidad -
propia y provecho de la naci6n. 

Art. 35. Han.de aprender el catecismo religi2 
so -y moral que previamente mereciere la auroba-
ci6n del ordinario y el político que adopte el g~ 
bierno. 

Art. 37. El ayuntamiento destinará j6venes .~ 

que concurran a instruirse en la Escuela Normal -
.·: intitulada la Filantropía, establecida en una ca

pital bajo la inspecci6n de la Ben~merita Compa
flía Lancasteriana. 

Arts~" 42/43.-. ··Se mu1 tiplicarán "esta.bl.ecimi:en--_ ... ~ .. 
toe :tanto pÚb1icos .como priva.dos~:·:;" 

Art. 47. ~Ni ·los.párrocos· podrán aprobar~ ni -
los ayuntamientos elegir ni las Diputaciones con
firmar ·para preceptores a los que no reunan las -
circunstancias. de buena vida y costumbres, sµ ad
hesi6n a la Constituci6n Política del Estado y de 
la competente Instrucci6n en los diferentes ramos 
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ta. 

que han de enseñar y en .el m~todo de comunicar . . . 

a los niños los conocimientos. (16') 

Este proyecto muestra, entre otras cosas: 

• El perfil conservador de la Política Educativa. 

• 

• 

• 

• 

La educaci6n con carácter público y gratui-

La supervisi6n del gobierno en materia educativa • 

La enseñanza corresponda con los principios polí 

ticos de la nación. 

Promueve la educaci6n en instituciones tanto p~ 

blicas como privadas. 

~sto, -marca la línea de la·política educativa a se

guir; en ella, se puede observar que sigue impregnada -

con el mismo tinte, esto es, en la religi6n. A su vez, 

se le dep6sita al Estado, como organismo, para promover 

la educaci6n bajo :I:as· características d~: gratuit.a, uni

versal, uniforme. y de carácter público. 

En el proyecto citado tenemos las opiniones de los 

tl6) · Gobernaci6n; ·Legajo 18, exp •. :.:9_.folios 123-140 
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máximos represéntari.tes de cada partido: liberal y conser 

vador. 

Mora indica la·raz6n de por qu~, el proyecto de -

1823 no podía ponerse por obra: 

Todo se puede esperar, así como todo debe de -
temerse, de aquel cuyas Insti.tuciones políticas -
est~n en contradicci6n con las ideas que sirven 
de base a su gobierno; la experiencia de todos ~ 
los siglos ha acreditado esta verdad de un modo 
incontenible. (17) 

Se perfila claramente uno: ae los grandes temas del 

Dr. Mora: la necesidad de que sean aut~nticos los prin

cipios que den unidad y sustento a la educaci6n y al g~ 

bierno; ya que aqu~lla requiere del auxilio: de ~ste t8!! . 

to como el gobierno para ser duradero necesita de lar!: ~.-·2?: 

z6n:ilustrada. 

Mientras que para Alamán: · 

p:7) Giizmm-i, Martín LW.,s. "Escuelas 'Laicas" -P~ 63 
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••• estaba conciente de la·importancia para el .. 
ejercicio de la libertad, pero más que proponer 
remedios eficaces, lamenta l.a falta de apoyo de 
los ayuntamientos, la escasez general de fondos 
y el descuido de los padres de familia en no -
dar a sus hijos una educaci6n cristiana y civil. 

(18) 

1824 La Acta Constitutiva de la Federaci6n Me

xicana. (31.de enero) 

En este documento establece, que la naci6n adopta

la forma de gobierno republicano, representativo, popu

lar y federal; la religi6n cat61ica sigue.imperando y -

en el ámbito educativo lo encontramos en la Secci6n del 

Poder Legislativo.artículo 13. 

Pertenece exclusivamente al Congreso dar leyes y -

decretos .••• 

II. Para conservar la paz y el o.rden en el -
interior de la federaci6n y promover su ilustra- · 
ci6n y prosperidad general. (1·9) 

±;~·~1~~~:;:,¡;-.J:i;s¿;"f'~~~±k~~'í;¡i.;,i~~~.,.¿,¡;,.?-Eiii;:'~"'"""~;;~~-'¡.;¡i!.rrri.:,¡.;;;!:;i'.»Jü'~:ii.:.~i.:.;1;;;.i:·i;:.::;:;::t..4-.:.:,,;:.o: 
(!8) Bravo Ugarte, Jos~. "La Eaucaci6n en T11~xico ( ••• -
196511 p. 99 
(19) Ibidem p. 155 

63 



·, .. ,,,-· 

i.' :·), .;::-~·:.' .- -~ ;· : ' ) _··':,,· 
¡"''(·. 

< .. 

En este apartado, se confirma la capacidad juríd! 

ca del Estado para establecer instituciones educativas. 
·' 

Sin embargo, no estaba claro el papel preciso de la fe

deraci6n, estados, municipios en e:ste runbi to. / 

La Constituci6n Federal ·de los Estados Uni 

dos Mexicanos. (4 de octubre) 

· Establece, al igual que los anteriores documentos 

jurídicos, la IIíism_a fonna de gobierno Y. religi6n: RepÚ

blica representativa, popular y federal. Y la religi6n 

la cat6lica sin tolerar a ninguna otra. 

La funci6n educativa la destina en la fracci6n I 

del artículo 50,,.1a cual concibe como una de.las facul

tades del Congreso General: 

I. _:Promover la Ilustraci6n: ·asegurando. por·-' 
tiempo limitado· derechos ·exclusivos· a· los auto...:-_ .. _. 
res por sus respectivas obras, estableciendo .co-' ·. 
legios .de marina; artillería. e' ingenieros: e~i-·. 

·giendo Uno. o má.s establecimientos en que se ens_! : .;>. 

ñen las ciencias naturales y exactas, .pol·íticas 
y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudi-
car la libertad que tienen las legislaturas para 
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el arregló de la educac:t.on pública en sus respe.2 
tivos estados.(20) 

•••los gobiernos de los Estados, establecieron 

Instituciones de enseñanza superior, en las que 

se impartía una educaci6n de tipo laico. Se ini 

ciaba así, la lucha ideológica y política en el 

campo de la educación.(21) 

Talavera comenta al respecto: 

Que si bien la Constitución daba pruebas de 
preocupación educativa, no debe de sobrevalor8:!: 
se el alcance de aqu~lla, porque, da.da la si tu~ 
ci6n del país; los textos constitucionales no -
eran fácilmente respetados por el pueblo o por 
el gobierno. Por otra parte, la inestabilidad 
política, la escasa cohesión y la excesiva beli 
gerencia del clero y del ej~rcito en. materia P2 
lítica dificultaba al país encontrar el camino 
de la leealidad. Además, la perpetua bancarrota 

Ib1dem p. 174 
Gallo li!art:!nez, Víctor.~"Política Educa.tiva en M~xi 

CO" P• 12 
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de la hacienda constituía un obstáculo infran
queable para empr·ender una labor educativa efi 

I 

caz como cualquier otra·iniciativa.(22) 

El C6digo Político de 1824 no se atreve a secula-

rizar plenamente al Estado y a las Instituciones, sin 

embargo, otorga a las entidades federativas cierta li-
-

bertad para arreglar· la educaci6n pública. Y pronto -

éstas, recogiendo las ideas universales que flotan en 

el ambiente del siglo y las necesidades vitales de uria 

reforma liberal para la naci6n mexicana. 

• • • de acuerdo con una. definida tendencia -
política, orientada hacia el control de la -
educaci6n pública por el Estado Mexicano por 
el poder civil·, y de ninguna manera. por la ... : 
Iglesia. · ·De esta manera en casi tódas las .. .;.; · · 
capitales·· de provincia. y bajo· los :.auspicios·. : '· 

del poder· ·civil; 1 empiezá.n a establecerse in~",-.!']. ·•· 

ti tucionés educativas de enseñanz·a ·superior• • 
.' con :estructura propia para· la conformaci6n . ..;; · 

122) Talavera, Abraham. Op Cit. T.I p.67 
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de ciudadanos para la patria terrena, en contr~ 
posición a la eclesiástica. (2.3) 

Desde los primeros años del gobierno federal, to

dos los gobiernos se percataron del papel preponderan

te que tenía l"a educaci6n. Para ello, los antiguos -

part.idos continuaron en pugna, con el prop6si to de co!:!_ . 

quistar el poder y organizar las instituciones políti

cas en beneficio de sus intereses particulares. Sin -

embargo, ambos grupos coincidían en su preocupación 

formal por la educaci6n. 

razón por la cual los pensadores políticos, vie 
ron la soluci6n cierta e inequívoca: instruir -
y educar al pueblo, preocupaci6n vital de Ala-
m&i y proposición pla11ifi cada del Dr. Mora. (2 4) 

Alamán, miembro más destacado del Partido Canse~ 

vador, en su "Memoria" del 17 de noviembre de 1823 
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apuntaba: 

·sin instr~cci6n no _hay_libertad, y cuanto .. más 
aifundida est~ aquélla, tanto más sólidamente e~ 
mentada se hallará ~sta. La convicci6n íntima -
de esta verdad ha ·empeñado al g~bierno a procu-
rar todos los medios posibles de fomento a los -
~stablecimientos destinados a este importante 
objeto, luchando con las escaséces en que nos -
hallamos. 

La base de la Instrucción P~blica es la prim! 
ra enseñanza.(25) 

Por tanto: 

•••-sin instrucción no hay_libertad y la base de -
la .igualdad política y social es la enseña.tiza ele
mental'. (26) ·: 

Alamán :considera·: a. la instrucci6n como el elemento · :o 

más adecuado pára alcanzar la libertad, el progreso y la 1.:: 

(25) Alamifu, Lucas. Documentos Diversos·~en "Obras" T.I/IX ' 
lJ• 86 
( 26) Solana, Fernando y et. al. '111a Educaci6n Pública en 
México" p. 18 · 
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igualdad política y social. .A.demás considera a la educ~ 

ci6ri elemente.l como esencial en toda Instrucci6n Pttblica •. 

Mientras que para Jos~ María Lv.is Mora quien pronun

ci6 el l 7 de noviembre de 1824, ante el Congreso del Est! 

do de M~xico que: 

Nade. es m~.s importante para un Estado que la 

instrucci6n de la jnventud. Ella es la base en -

la cual descru.1.san las Instituciones Sociales de -

·un pueblo cuya educ8.ci611 relis;iosa y })olítica és

t~ en consonancia con el sistema que ha adoptado 

para su gobierno: todo puede esperarse, así como 

todo debe de temerse, de aquel cuyas institucio-

nes políticas están en contradicci6n con las i---

. · deas que sirven de base a su gobierno; 18. expe;...-

riencia de todos los siglos ha acreditado esta -

verdad. de un modo incontestable. ( 27) 

Se }Jerfila con claridad en las líneas, la necesidad 

·de que sera~ id~nticos los principios que den unidad y su~ 

tente a la educaci6n y al golJierno; la primera requiere -

6.9 
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del .. auxilio de ~stá tanto qomo el gobierno para ser dur_§; 

dero requiere de la raz6n ilustrada. 

/ . 

La libertad no existe ni podrá existir sin hom .. -
bres concientes de la mismaº Y esta conciencia -
será imposible si previamente no se educa a estos 
individuos para hacer posible el disfrute de la ~ 

libertad ••• Se trata de elegir entre un control 
al servicio del pasado o un control al servicio -
del futuro. No hay otra alternativa. Aceptar, -
en nombre de la libertad, una competen.cía en la -

, ~que todos los controles est~n en manos de las 
fuerzas conservadoras, es anular esta libertad. 

<2s> -· 

Se p:hantea el ideal educativo: el.. ideal de una edu-

caci6n .no dogmática, y por tanto, libre de ataduras rel_! ·

giof!¡á.s;·:.de no ser as:!, se aniquilaría ia libertad. 

. :·•f .. 

' • ,1, 

El elemento. más ·:necesario para la pro~peridaa:·.ae' í}j ., 
un pueblo··es el buen uso y·,ejercicio.de su raz6n~~·,, :.>; 

que no se logra_.sino por. la educaci6n:.ae las,masas. '~, 
{ 29) .. :.;);, 

': :~ 

{28) Zea, Leopoldo. :"Del liberalismo a la Revoluci6n en· ·· ·· 
la educaci6n" págs. 21""22 
( 29) Guzmán, .Martín Luis. Op Cit. p.44 
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Propugnaba por una educac:i.·6n dem6cratica, es decir, 

una éducaci6n no·s6lo para unos cuantos sino para todas 

las capas del puebloº A su vez, concibe que la ®ica -

manera de alcanzar el progreso era mediante la educación. 

De esta manera, la educaci6n era considerada· como·· n_!· 

cesaria en el desarrollo y progreso de la sociedad, y -

del individuo mismo. 

El Sr. Mejía Zuñiga señala al respecto: 

De los dos partidos contendientes, .el que lo
grase imprimir en la educaci6n popular los eleme~ 
tos de sus principios, sería u.n golpe definitivo 
en el porvenir feliz o desgraciado para dicho P8;! 

ti do, y .pa:ra m~xico entero. ( 30) 

Así lo sintieron y previnieron tanto Alamán 02 
mo Mora. Uno proponía que se adaptase las Insti
tuciones a los nuevos requerimientos de la ~poca, 
el otro buscaba hacer de la educaci6n un verdade
ro instrumento que "regenerase"+ a México desde -

-~.i:20~.6fü!'6:(1530)~~~6rt=éfiá:.:;~é.'f-tínez y-~i'del.:41'~!<-o.p;~-L~p..¡:J..~:4~~ .. ~,.~ :;..;:'~,..,,;;¡¡:,;\f:é ¡ i '4&:~~ 
+ Entendi~ndose por·:regeneraci6n· la transforrrtaci6n ·-'~ : 

total de las Instituciones y, el espíritu de las mismas, 
de acuerdo con los principios políticos de la doctrina -
liberal: Loe. Cit. 
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sus cimientos. (31) 

/ 

I 

As! pues, tanto Mora como Alemán coinciden en que ... 

la educaci6n juega un papel. preponderante para alcanzar 

la lib.ertad, la igualdad y el progreso. Sin embargo, -

aqu~l iba más lejos que 6ste al demandar que dada la ·,;r.,: 

trascendencia de la funci6n educativa en la formación de 

las nuevas generaciones, debería ser organizada y contr2 

.lada por el Estado. porque solamente as!, podría impon~r 

sel e J.a filosofía. propia del Estado Mexic.ano, y proteger 

la de las acechanzas de los diversos grupos ··que ·trataban 

de controlarla en provecho propio. 

ReafiTmando lo anteriormente diého·y como dijera 

Bertrand Rusell: 

. ·••• que· toda :,educaci6n ti ene un fin .. político.:.~y.' se ,.. .. • 
dirige. a. r.eforzar .un grupo nacionw..,,·:reli·gioso o 

incluso. social: en competencia ·con otros. c120· .. ') 

(31) Ibidem págs. 134-135 
q2), Vázqu~z de Knauth, Josefina. "Nacionali~mo y. Educa~ 
citSn · en M~xico" p.· 8 
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1826 Proyecto sobre el Plan de Instrucción Pú-.. 
'. blica. (octubre) 

Este proyecto fue sometido a consideración ante .la 

Cámara. Entre otras cosas, refería que la ilustraci6n ~ 

concordara con la situación de Independencia· y prosperi

dad de·la nación. 

En 61 se expresaba que: 

••• nada es más digno de la- atención d.e los oon~ 

gresistas que la educación elemental. La igual

dad de derechos dé cada ciudadano exige que la -

Instrucci6n sea común a -todos. para que ·todos P8:!: 

ticipen de las mismas ventajas. (3J) 

Do.s .meses antes, el ·Presidente de la República: GuE: 

dalupe Victoria había señalado que se difundiese la Ilu~ 

traci6n entre todas las clases de la sociedad y esbozaba 

el progreso de la educaci6n en general y de las socieda

de.s lári.casterianas en particular. 

~~w.;~~3J)~~rR~n.~"i"~wf.!l:t~§~q·;;~rl'l~&l~~t;~~1l?fücl'iirlc~-'é~~~liliiiri~~~~,'.~ 
O,ficiales en M~xico" (1821.;;..191-1) p. 83 · · · 
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El proy_ecto antes citado, contenía cláusulas impo_;: 

tan tes como·. pu_ed.en anotarse. lás. siguientes: 
,1 .• 

;. 

·' 

Art. lo. La Instruéci6n Pública debe de recibir -
se en esta~lecimientos destinados al efecto, bajo - . 
los reglamentos o estatutos ~ que quedan sujetos -
Y de las que estará libre la Instrucci6n Privada; 
la pdblica sorá extensiva a toda clase de estudios 

y la privada podrá serlo .. t.ambi~n. 
Art. 2. La instrucci6n y el saber, independien 

te de la edad, del origen de cualquiera otra cir--
.. · · · ~~..:.._ .; · .~:cunstancia, -se atenderá solamente_ en las profesio;_.,,,,,c 

' ' 

nes y premios a que éstas. pueden hacerse :acreedo-- .... ; 

·ras. 
Art. 3. Quedan de consiguiente, prohibidas l«s 

·, > 1informaciones de · ••• l;igi·timidad o cualquiera otra - ;. 

que se quiere hacer exclusiva alguna prof,esi-6n u -
oficio para cierta cla~e de individuos de la Repi1.- -· 

~~;.~, . •·' .. 
. blica·, , pues que· ·todos son llamados· por '. instruccicSn'. :' ;:;. 
y aptitud··indistintamente: a· ejercer·:ia :abogac!a, '. ·a_-... el: 
ocuparse ·en las! armas¡· y, a/ cualqui.er:. puesto ·o·: pro•'.-:).,~ 
fesi6n~ ·destino· ;o empleo. · · :" 

. Art. 4. ·.Todo lo que, previo· examen, hiciere _. ··'"' 
constar SU"·instrumento O aptitud ·en alguna· cien--,--~·'··. 

cia sin consideraci6n al lugar, director o m~todos 
por donde la hllbiere adquiridd> ser~ reputada prof! · · 
sionalmente y digno de los privilegios que las -
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leyes le designen a su vez. (34) .. 

Por consiguiente, establece: 

• Que la instrucci6n pÚblica ejercería bajo los r~ 

glamentos· y estatutos vigentes. La instrucci6n privada 

queda.ría al margen de ella. 
'·: 

• Promueve toda ciase de estudios • 

• Que para estudiar algún grado superior o bien, -

adquirir título profesional, el único requisito era de--

mostrar "aptitud" 

1827 Plan . de Educaci6n· para el Distrito y Terri

torios ·(26 de diciembre) 

Al plan antecede lllla instroducci6ri con los objetivoB 

del mismo: 

l. Conservar la· enseñanza actual que, aunque defe~ 

tuosa, es necesaria a falta de otra mejor, a causa de 

. que· los grandes· proyectos necesitan tiempo y gastos cre

cidos para realizarse, empresa imposible en las actuales 

~~~ji;,1~~;~~~1~'H·~f~~~~:ejf9~~~:.,,~¡;;_¡.1 .. ;..;;.;::,~·:~~:,¡'.:¡1::~',m1}:zj:~-;· .•. ~;.· .. -·:.·,·;-;;:·;;~;~~~;~~~~;;,.3.,<·::.~.:;¡;"~'.,:;:~:~~ 
· <34) . rviat~-~;-,-- ·J-~-~- P. ~~·~·;;li-i~·t'~';ia- ae~i6;: c~ñ-~e-~-~;~~-r~e~i-c-~-- -~- :· 

nos" M~xico: Imprenta de Jos~ Vicente Villada (s.f.) vol. 
III ·págs. 646-6 51 
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.. 
circ~stancias del país. 

/ 

~2. Dividir la enseñanza en tres partes: 

a) en elemental y rudimentaria 

b) la instrucci6n.en matemáticas, dibujo, vet~ 

rinaria, pero sobre toda, veterinaria. 

e) comprende las ciencias sagradas y útiles, -

religi6n y jurisprudencia. Y agregaba que, la universi

dad debía de continuar, y a su vez, fomentar los• establ!, 

cimientos que contribuyeran a la instrucci6n nacionalis

ta, esto era, que atendiera en la comprensi6n de los pr.2 

blemas, en el aprovechamientos de sus recursos, ·la defen: .· 

sa de la independencia política y económicamente,··· y fi-

nalmente, en la continuidad y acrecentamiento de su cul-

tura~. 

. " 

Este plan, por la presentaci6n'. de los objetivos de- .. : 

nota claramente un aspecto :r.elev.ante: ·:,·que a:~peaar .. de aa l. 

si tuaci6n tan· difícil que ~travesaba -el país,-(np ~se des.;.·,::<<; 

cuidaba.ni por un mom~nto a la educaci6n; en el sentido:(c<: . ... 

de conservarla, estuviera como· estuviera•' Y-a que para m_! 

jorarla carecía de los medios: tiempo y dinero. Lo impo_;: 

tan.te era no olvidarla. 
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En suma, los documentos, ~~anea y decretos que se 

Promúlgaron en la década de los 20's del siglo pasado -

son: 

1821 • Proyecto del reglamento Provisional del -

Imperio Mexicano. 

1823 • Plan de la Constituci6n Política de la Na-

ción mexicana • 

• Proyecto de Reglamento General de Instru~ 

ci6n Pública. 

1824 • La Acta.Constitutiva de la Federaci6n Me 

xi cana • 

• La Consti tuci6n Federal de los Estados Uni 

dos Mexicanos. 

1826· • Prpyecto sobre el Plan de Instrucci6n Pú

blica. 

1827 • Plan de Estado para el Distrito y Territo-

rios. 

En ellos resal tan: 

a) La importancia que tiene la educaci6n como el 

medio para alcanzar la igualdad, libertad y progreso -

tanto individual como socialmente. 
,~~~.~~:. :~·,~:.·.~;~r~s~~;2,~) ,~·:··,i~~~~'fi;~r~-~~~·~ ·~~:~~~~~~1~~~L~.~~fr¿¡{;~hi;·~;~~1~z.j~~~~ 

establecimientos de instrucci6n pública con el fin de 
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que estuviera en consonancia con el sistema político ifil 

perante. 

e) Caracteriza a la educaci6n como: gratuita y un! 

versal, uniforme y con carácter público. 

d) Al fomentarse establecimientos públicos, se -

complementaba con los privados. Sin embargo, éstos ib.t! 

mos se ven restringidos por las pautas que enmarca el g2 

bierno. 

e) Inicialmente la educaci6n tiene un perfil conse!: 

.. :. __ .... _vador~ .. -es. de.air, .con .:..orientaci6n . .religia.aa; .pa.steriormen- .. 

te va adquiriendo un matiz liberal. 

f) · · En 1823, coinciden abiertamente, tanto Alanirm -

' ,., .. ·como Mora en l'a importancia que tiene ·1a. educaci6n. Sin ··· 

embargo, lo ven desde una 6ptica diferente. 

g) ~ Para Alamán, ·no propone nada concreto 1· ya que. _. .. 

:- ·conserva. el mismo. matiz· y. tonB.li:dad~ : . 
' 

· h) ; .. Mientras que Mora refier·~:-.1a necesidad:.ñe iúna,·-· 

educaci6n. planificada. lm el sentido, ·d.e que.la ~pol·!ti~··\ .. .;',: 

ca y la ·educaci6n fueran de la ·mano, que dieran··un±dad· _¡:·. · 

al ~a!s y por tanto, enfatiza una educaci6n nacimnalista. 

Para ello, el Estado debía de.· asumir el control y orien

taci6n de ella misma. 

' . ' ,_-., .. 
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i) En 1824, con el sistema federalista adoptado, 

determina la descentralizaci6n educativa, ya que permi ·-
te, que las entidades federativas se hagan cargo de -

ellao Luego entonces, los estados permitirán la part~ 

cipaci6n de los particulares coadyuvando a la difusi6n 

de una educaci6n al margen de toda religi6n. 

j) Por consiguiente, se suscita la lucha polfel 

poder en beneficio de los intereses particulares. Su 

orientación educativa será conservadora o liberal. 

k) Surge el ideal educativo: la libertad de ens~ 

ñanza; ya que sin ella, se aniquila la libertad, y por 

tanto, no hay prosperidad. Debido a las ataduras que 

la restringen, porq_ue dan una educación fanátic·a, dog

mática, que le impiden su evolución. 

1) De tal forma, que el Estado (como represent~ 

te legítimo de la sociedad) organizaría y controlaría 

·. a la educaci6n, porque solamente así, podría unificar 

los diferentes intereses y lograr la paz, la igualdad 

y el progreso •.. Esto es, imponer la filosofía propia -

del Estadó Mexicano. 

·-· .. R· ____ .., ___ • 

":;;r,:; ~:\:·~~:~;~· .. ::..~~~~ ~;~~ -~. !; >:~·t\ ·~~~ 
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CAPITULO III 

PROYECCION EDUCATIVA A TRAVES DE TEXTOS LEGISLATIVOS 
/ 
;. 

3ol La Reforma Liberal de G6mez Farías (1833-1834). 

La 

Reforma Liberal se llev6 .a cabo entre los años de 1833-

1834, fecha en que estuvieron en la magistratura Santa 

Anna y G6méz Farías como Presidente y Vicepresidente re_!! 

pectivamente. 

Sin embargo, "Santa .l\nna no se siente firme en la - · 

presidencia puesto que el partido que lo ha elevado tie

ne mayor fuerza· que. '~l.~. 11 ( l). Es por. ello, que G6mez. 

Farías inaugura el período a partir del .lo •. de abril de 

1833, ejerciendo el Poder Ejecutivo en su condici6n de -

vicepresidente,. llevando. a cabo las reformas propuestas . · ·' 

por· el ·congreso, que. había :sido. delineado· un :año .antes. ; ~· ... · 

G6mez Parías~ resalt6' que· el -"r~gimen° de rgob~erno" ..... · 

debe estar fuera, de 1;-oda influencia. deJ..; clero:--y.' de los .-; · 

elementos reaccionarios+; para lo oual consider6 :"que - ·:. 
n .¡·. 

lil Paíavicini, F~lix FU.1-gencio;. "M~xico, historia- d.e su. 
evoluci6n construcci6n" T.I p.363 · 

+ G6mez Farías coindidía con Mora y con algunos libe
rales, en su anticlerioali~mo, en el sentido de que ~a -
Iglesia debería mantenerse dentro de su papel Y funcio~~ · 
nea .estrictamente eepiri tuales, respetru-tdola, pero sali!: 

, ~ ·.,, ·~ 
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· terminara o se moderara la influencia preponderante que .. 
teníá la misma sobre el pueblo"(2) 

Las reformas que se propusieron comprendían tanto -

·el aspecto eclesiástico, militar ·como educativo, y para 

poderlas llevar a cabo se estableci6 el programa siguie~ 

te: 

"Programa de los Principios Políticos que en M~xico . 

ha profesado .el Partido del Progreso y de la manera con

que una secci6n de este pa~tido pretendía valer en la ad 

ministraci6n de 1833-1834" y es el que comprende los 

principios siguientes: 

1. Libertad absoluta de opiniones y supresi6n 
de las leyes represivas de la prensa. 

2. Abolici6n de los privilegios del clero y -

la milicia. 
3. Supresi6n de la.s Instituciones :Monásticas 

y de todas las leyes que atribuyen al clero el c~ 
nacimiento de negocios civiles, como el contrato 

de matrimonio, etc. 

se cada vez· y en cada punto'- en que· pretendiera invadir -la 
esfera del poder temporal y absolrver las atribuciones de 
la autoridad civil, directa e indirectamente. 
(2) Loe. Cit. · 
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4. Reconocimiento, clasificación y consolida
ci6n de la deuda pÚblica, designaci·ón de fondos -
, . / 

para pasar, desde luego, su renta y su hipoteca -
para amortizarla más adelante. 

/ 

5. Medidas para hacer cesar y reparar la ban
carrota de la propiedad terri toriaJ., para aumen
tar el número de propiedades territoriales, fome~ 
tar la circulaci6n de este ramo de la riqueza ~-

.. blica,. - y facilitar medios de subsistencia y adelJ!l 
tar a las clases indigentes, sin ofender ni tocar 
en n.ada el derecho.de los particulares. 

6.- Mejorar el estado moral de· las clases poP_!! 

lares por la·'destrucci6n del monopolio del clero 
en la educaci6n pÚblica, por la difusi6n de los ~ 
medios de aprender y la inculcaci6n de los debe-
res sociales, por la formaci6n de museos, conser
vatorios de artes y bibliotecas y por la creaci6n 

;-'.• 

' 

de establecimientos de enseñanza para la li terat~ . 
ra clásica de. las c:i.encia.s y de la moral. 

· 7. . Abol.ici6n de la pena capital· para todos ·
los delitos ·políticos y aquellos que no tuvies·en · 
el car!ctér. de un asesinato de hecho .~pensado.:··:. 

a.· Garantía de la integridad .del; territorio -· """ 
por la creaci6n· de colonias' que.tuviesen por base 
el idioma· y costumbres mexicanas. ( 3) · 

(3) Mora, Jos~ María Luis. "El clero, la educaci6n y la 
libertad págs. 37-38 (Tomada de la Revista Política de ~ 
las diversas administraciones que la República Mexicana 
ha tenido hasta 1834. Obras.Sueltas. T.I 
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Bien sabía Santa Anna lo que· se pretendía con dicho 

programa, por lo cual ••• 

no procedía de buena fe cuando permitió que su -
vi·cepresidente hiciera de acuerdo con el Congreso 
Liberal, unas reformas revolucionarias que debe-
rían provocar incontenible relaci6n entre aque~
llos momentos sociales que se sent.li:rían en sus -
ciencias. ( 4) 

De esta manera, lo dej6 en el poder para observar 

el resultado de la nueva política, ya que los antiguos 

imp·arciales, ya raclicalizados, regresaban decididos a -

emprender una profunda reforma política. "Si ten:!a ~x_! 

to, regresará a cosechar el triunfo, si fracasaban, vol 

vería, vol vería a encabezar la reacci6n contra. el:bos" (5 ); 
------ . .. •" - -··--··-· 

pues bien sabe que, los del partido conservador se reti

rarán y le pedirán protección en contra. de los atrope-

llos del vicepresidente, que le' ha servido para subir. 

4 a avicini, Félix FulBencio. Op Cit. p.326 
5) "Semblanzas" p. 12 
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3.1.1 · La Reforma LiberQl comprendía tres programas: 

/ 1. La su9resi6n de los privilegios del clero. 
/ 

2. El arreglo de la deuda pÚ.blicc.. con base en 

J:a ocu.pnci6n de los biene8 d.e la I{desia. 

3. La RcformR Educntivu. 

Exarninemos breverJente ca.fü:. uno de ellos, con las -

limitaciones que impone el presente capí tu.lo: 

3.1.1.1 Sunresi6n de los :1ri vile.~J'ios del clero. - '-' 

Una vez 

logrado ln. indepena.encii::. políticg con respecto a l:i. l\Te-

tr6poli, la. Iglesia mantuvo sus ']Jrivilegios, esto es, t_2. 

ul.os los derechos que_ se derivan de su Dn"l:it;ua si tu~ción. 

Luego ~ntonces, la Iglesia era tm Estado dentro de tm Es 

tado, con la circunstal'lcia que fue el poder civil, en su 

generalidad, el cual se htllÓ sometido a sus deseos. 

Para. 1833, la IGlesia se hallaba en tu'.lf.I. posición 

buena, ya que tenía concentrado 12 riqueza obtenida de -

diferentes fuentes. 

De tal forma., que una de las políticas e. segnir, por 

parte del eobierno reformista fue, la supresi6n ele los -

c1_ 01 . clero. Por consiguiente, se --

c.1ieron una sei~ie de mediclas: 
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a)- Separaci6n de la .Iglesia y el Estado. 
b) Derechos del gobierno a asignar a las 

Iglesias los gastos de su culto. 
e) Reconocimiento, en favor del Estado, del 

derecho de Patronato, ejercicio por los monarca~ 
españoles hasta la culminaci6n de la Independen
cia, y que consistió en la potestad declarada -
del poder civil sobre el eclesiástico en algunos 
aspectos de la vida administrativa del clero. 

d) Abolici6n de la obligaci6n civil para el -
pago de diezmo y establecimiento de un sistema de 
libre arbitrio en la contribución econ6mica de ·.-. 
lo.s creyentes. 

e) Libertad absoluta para que los frailes y -
las monjas pudieran abandonar sus congregaciones 
cuando lo desearan, sin sufrir, por ello, ninguna 
represalia de carácter civil. 

f) P;rovisi6n de los curatos, por el eobierno. 
g) Reintegraci6n a la autoridad civil de ·las 

funciones que le habían arrabatado por la Iglesia. 
(6) 

3.1.l.2 El: arreglo de la deuda pública con base en la 

ocupación de los bienes de la "Iglesia • 

. ~,l~;,t ~.:).:;. .~.~;~;,:·i·~!~.~~·. ;".'-:;., ¡,;;~· . .. ;: .• ~ •. 5 ~~¿.::~.;.=::-..:~:..: ·.-;.;. :!.c.;;.:~::~--:..-:•.;;.·~2~:-~ua1.i:m:=:;i:!::~,:.,:~:·. ·..;;_;.:,-.: .. ., ·--'-·e·,:·.:::.:..·=.:. i:.t.:.:;·~:-:.1 ¡~~~-..:.¡; ~:.:.::.:..;•;,.::;.;~.~:-.o;...-•.:.· 10:·::.., • 

(6) Fuentes Díaz, Vicente. 11 G6mez Farías: Padre de la 
Reforma" p. 101 
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Este asunto venía diccuti~ndose desde que el Dr. 

Mbra present6 el ·11Estudio sobre rentas y bienes ·eclesiá!;! 

tices", en el año de 1831, con motivo del concurso orga-

nizado por el Congreso de Zacatecas. El vicepresidente 

G6mez Farías, era partidario del arreglo de la deuda pÚ

blica mediante la confiscaci6n de los bienes eclesiásti+l 

cos; este plan.teamient-0 fue sometido a consideración an

te la Direcci6n de Instrucci6n Pública. 

Ante este planteamiento, slirgieron dos tendencias ·

en el seno del grupo.liberal: la de Lorenzo de Zavala y 

l'a del Dr. Mora. 

Zavala propuso en su proyecto .del 7 de noviembre de -

1833, la inm,ediata ocupaci6n de los bienes del clero y -

su venta en subasta -pública. El pago debería hacerlo 

los :.compradores con cr~dito y dinero .en efectivo·, ·.en P8:!: 

tes i·gu.ales.. .. 

Mientras' para· :Mora, sostenía.lo contrario;>. ... q.ue·tlos J 

bienes. del clero -lo mismo que. las fincas rústicas<que. 

las.urbe.nas- no deberían venderse a terceras personas, en 

el momento de su confiacaci6n, sino dejarlos en poder de 

quienes los tuviesen arrendados, en la inteligencia_q~e 

dichas personas estarían obligadas a mantener la hipoteca 

y pagar los respectivos intereses. 



Este confía que los tenedore's de esos bienes, al -.. 
ver la posesi6n definitiva de ellos les aseguraban un -

medio permanente de utilidades, y por tanto, se intere

sarían por tenerlas indefinidamente, logrando así, que 

se incorporasen al patrimonio improductivo y rezagado -

del clero. 

En las dos propuestas, la primera tenía la ventaja 

de que se realizaría más rápidamente, ante la posible -

presencia de varios compradores, en tan:eo que la segun

da, quedaba sujeto a la eventualidad de que los poseedo 

res de fincas quisieran o no mantenerlas en sus manos. 

El tiempo apremiaba y se hacía necesario una resoluci6n. 

Por lo que nuevarnent e Mora retom6 la tesis de 1831, 

la de la famosa diser"Gaci6n del concurso zacatecano. 

Sus intervenciones, que siempre tuvieron el apoyo inme~ 

di ato y resuelto de G6mez Fa.rías, norma.ron defini ti vamen 

~e el criterio de los comisionados. 

Por consiguiente, el proyecto reformista tuvo largos 

al-canees, pues no solamente hubiesen ai1reglado, por lo -

pronto, el complejo.problema de la deuda pública, sino 

también liberado al país de un lastre que ha sido origen 

;;~~ ~-;~· :~e:..:;:;;;_:_'¿;;,_~~~~~~· ·¿~"'':ifi'~ci~~:~ ;~te.;~aü:r~:b"'" s ... y.·· "ttó :t 0~:ro~s-Os~:.íñto r~ttlHi<f s~.~~i~ª'ttu""~~~·'."~ 
esto del punto 12 del dictamen de la Direcci6n, que dec:ía 

así: 
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. ·v 
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·~ 

... Que los bienes eclesiásticos así ocupados de~ 
bÍan exclusivamente destinarse de pronto al pagó 

! 

de los intereses de la deuda, ·y más tarde a su -
ijlllortizaci6n; sin que ninguno de sus productos ...; ,, 

....... ,pudiesen. entrar en. las arcas nacionales ni apli-
carse temporalmente a otros objetos.{7) 

3.1.1.3 La Reforma Educativa. 

La Reforma Liberal mantuvo 

la línea de la no intervenci6n de la iglesia en los neg2 

cios civiles, a movilizar la propiedad raíz, a dar solu

ci6n a la deuda mediante la confiscaci6n de bienes ecle

siásticos, pero sobre todo, a establecer un sistema edu-

cativo de acuerdo con::i"las necesiades del nuevo estado S,2. 

cial. Así, desde el inicio se fijaron las temis funda-

mentales. a las que aspiraba en M6xico nuevo, en que se·

'·'·"'"'-'-''· partía cle'un·prine-ipio:'esencial para nuestr.a>integraci6n>:.:_¡;__ 

nacional.··.: 

G6mez Farías apuntaba: 

(7) Ibídem Po 105 
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La instrucci6n del niilo es la base de la ciuda -
danía y de la moral social(B) ••• no basta, es ve~ 
dad, el respeto y la observancia del pacto social 
para hacer el bien de los pueblos; son necesario~ 
además, leyes secundarias ••• La enseñanza prima--
ria, que es la principal de todo, están desa0hen
dida y se le debe dispensar toda protecci6n, si 
se quiere que en la República haya buenos padres, 
buenos ciudadanos, que conozcan y cumplen sus d~ 
beres.(9) 

Mientras que Mora opinaba al respecto: 

El elemento más necesario para la prosperidad
de un pueblo es el buen uso y e.j ercicio de su ra
zón, que no se logra sino por la educación de lás 
masas1 sin las cuales no puede haber gobierno po
pular. Si la educación es monopolio de ciertas -
clases y de un núa0ro más o menos reducido de fa

milias, no hay que pensar ni esperar un sistema -
representativo, menos republicano y, todavía me-

nos populares.(10) 

~~,;~~~-·;).?~.~'"""'~~·-:'s~~~~::;:;;;:jt:..~r·~~ .. :·..?~.::-. .... :...~~":-:_;..;i....:~·;_;;_:¡::;:~;:;;-i:·:;:~.:~s¿.,~~ ·.~-:. ·;,, -:.::· __ _:.~.· .· .. ~.-: .. :... .. :~.·¡~1~ •. -.~----..:.+-.:0.=-.;~:: .... -.ci..T--:..:'~ 

(8) Solana~ Fernando y et. al. "Historia de la Educación 
Pública en M~xico" p. 20 · 
(9) G6mez·Arana, Guillermo.- "La Constituci6n de 1857" 
p. 35 . 
{10) Guzmán, martín Luis. I 'bid. p.44/"Semblanzas" p.14 
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En las líneas, podemos percibir claramente que tanto 

G.6mez Farías como Mora consideraban que la educaci6n era 
! 

el elemento necesario para cimentar la~asedé la ciudad~ 
, . ,. 

nia y la moral social, y de esta manera prop~ciar el pr,2;: 

greso de la naci6n mexicana. ·Para ello, se produjeron -

varios decretos para organizar y coordinar sistemática-

mente las funciones educativas del Estado con base a un 

amplio plan, que por una parte, pondría la enseñanza al 

alcance de todas las clases sociales y por otra, permit.!, 

ría la. influencia de nuevas y más modernas ideas: en po

cos t~rminos, .tendía acabar ·con- el control que ejerc~á!,;:. 

·el clero en la educaci6n pÚblica, para que en lo sucesi

vo fuera atribuci6n exclusiva del Estado mexicano, para 

que ~ste sustituyera la.enseñanza dogmática y· religiosa, 

por una '\científica y racional •. 
j 

' . LeJtes y:· Reglamentos para . el arreglo. de la Instiru.'c- · · 
í 

·' 

ci6n'·P'l1blica .. en el Distrito y, Territorios' FedéralesLt:::...:'.· · · 

sofr·,los .. sigtiientes: · 

... + .. tos. decretos fueron tomados de las obras y docwnen~ .. - . 
tos siguientes: "Leyes y Reglamentos para el arreglo de 
la Instrucci6nMblica en el Distrito y Territorios Fed~ 
raleis" año de 1834; Talavera, Abraham. I bid. T. I 
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1833 • Supresi6n del monopolio en la Educaci6n Sup~ 

rior en los Colegios de San Ildefonso, San - · 

Juan de Letrán, San Gregorio y el Seminaria. 

(15 de abril) 

• Extinci6n del Colegio de Santa maría de Todos 

los Santos.(12 de octubre) 

• Se suprime la Universidad de N~xico y se es

tablece la D.irección General de Instrucción -

Pública para el Distrito y Territorios de la 

Federaci6n. (19 de octubre) 

• Se autoriza para que·el gobierno arreglara -

la Enseñanza Pública del Distrito y Territo-

rios de la Federaci6n. (19 de octubre) 

• Disponía lms gravámenes de fondos y fincas a 

la Direcci6n General. ( 24 de octubre) 

• Se establece una biblioteca Nacional en el -

antiguo Colegio de Todos los Santos. ( 24 de 

octubre) 

,;· 

. ' ··~ 

~¿~~~~~~~l~i~_g~~~~~~t.~;~:;}~~~;~!·~~~~~::t;-t~J~~.i.~~~~:r..!~si.~~~~~··.~.:~..;;_.~~;J¡~.~:~.·6;.;,~·:~.·;; .. (i:~/~., '. 1',,:.·-·~·~ ~·-- .-· 

págs; · 167...;230 ;; ·d6rñ~e:z.·Navas,-··Leonardo • "Política Educati----- ,'. 
va de M~xico" T. I págs. 43-56 e: 
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/ 

,1 

;. 

·' 

• Establece un Teatro Nacional (24 de octu

bre) 

• Se establecen dos Escuelas Normales. -( 26 

de octubre) 

• Disposici6n para la creaci6n.de una .escue 

la de artesan.os en el Establecimiento de 

Estudios Ideo16gicos. (19· de diciembre·~ 

• Establecía una escuela de artesanos en el 

Colegio de San Ildefonso. (10 de febrero) 

. •. Se ..da .. .a .conocer el Reglamento General .pa-. 

ra Sistematizar la Instrucci6n.·Pública en. · · 

el Distrito y Territorios de la Federaci6n. 

(2 de junio) 

La primera disposici6n transitoria y previaa la 

reforma, est~ fecJ:tada el día 1'5 de abril de 1833~): En ~1 <: . 
se autoriza a .los preceptores de los colegJ.os; de ·San-::ll- 1,J.~ .. 

. defonso, ·San Juan de Letrhl.,, S~~Gregorio y el Seminario{ c., 
a facultar a los alumnos de sus respectivas cátedras. los:.:. ··' 

' 

.. grados menores de filosof:!a, teología y jurisprudencia, --. . 

sin que haya necesidad de que cursen la Universidad. De 

esta mAll.era, se da el primer paso en la supresi6n del mo..: 

nopolio en la alta educaci6n y ello, provisionalmente, 
. 

mientras se arreglaba. el Plan General de Estudios. 



• La Reforma Educa ti va sa·. inicia· propiamente con 
. ' 

el decreto del 12 de octubre de 1833, que refiere sobre 

la extinción del Colegio de Santa María de Todos los 

Santos, establecida en la Ciudad de méxico, y reserva

do sólo a familias ilustres; en él se proponía que con 

los fondos que sacara se administrara sola y a su vez, 

se invirtiera en educación públicaº 

• Otro decreto con fecha del 19 del mismo mes, se 

suprime la Universidad de M~xico y se estab.lece la Dire~ 

ci6n General de Instrucción Pública para el Distrito y -

Territorios de la Federaci6n. Dentro de su articulado -

podemos resaltar el 3o. que dice: 

· 1 

~~~~ar~~.dii:~~·"f"'-"'""""""'"'..;;.;:,...,,,..¡;i.;._.,.....,;~:,;,:;;..:~· .... ,..,;,.;......;,;,.;¿;;,:,;~;·;,~, .. L• .. 1~ •. ,:,:''.;'.·.';:~:::;:.~~;.,• •;"'\~ :r~~c-.1~~,;:~l'' ·· · ·: ·, · . _, · . ... .,.:.1 
·· ( ll) Ibidern p. 168 · · .. 
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Como podemos resaltar, el gobierno liberal por me

dio de la Direcci6n Gener'.al de Instrucci6n PúblÍ9a va l! 

sumir el control de la educación y a su vez, res~ta la . / 

importancia que-tiene el patrimonio nacionalº 

Con lo que se refiere a la Supresi6n de la Universi 

dad: 

O•• sin lugar a dudas, el clero ·colonial perdía -
· uno de sus más Eficaces para la conservaci6n de su 

predominio económico y políticoº Las antiguas 
clases privilegiadas, a su vez, perdía su más im~ 
po~tante centro de expresi6n y orientaci6n pábli
c·a. {12) 

Al ser suprimida, era necesario organiz·ar la educa-

ci9fi superior, y para ello, se formaron seis estableci--
41 ,. 

·mi·«n tos: 

]J .i. Estudios Preparatorios • 
. ·.ri . ,,, 
·'>~ 

• ~I 
2. - Estudios Ideo16gicos .. y humanidades • 

-~ 

3. Estudios Físicos y matemáticos. 

(12) G6mez Navas, Leonardo. Op Cit. págs. 46-47 

,. 

.·.-·-: 
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4. Estudios M~dicos. .. 
1 5. Estudios de Jurisprudenciao 

6. Estudios Sagrados: Ciencias Eclesiásticas. 

Con la creaci6n de estas nuevas instituciones, re

presentaron un cambio en la transformación educativa, 

ya que no sólo lo. hábría en lo acad.~mico sino también -

hacia la búsqueda de nuevos horizontes en el orden ci~ 

tífico y experimental • 

. Arroyo de la Parra opina al respecto: 

. Estos planteles según el prop6si to que anim6 
la reforma, estaba llamados a sustituir, pero -
con un eE?pfri tu nuevo -y con una orientaci6n mode_! 
na, la labor docente antes aonfiada a la extin-
guida Universidad.(13) 

. G6mez Farías destac6 en la educaci6n superior: su 

fervor en la investigación científica y su especializa

ción. La misma ley reglament6 las obligaciones profesi~ 

95 



.. ;, ;, 1 . .:.-; ; .. ·." ','(. 

, ... · ... ' · '·· ·nuies 'de' los maestros;· el• orden t~cnico pedagógico y la 

concesi6n de los grados académicos •. · l 

Con lo que respecta a la ·nirecci6n General de Ins- ,, 

trucci6n Pública: 

Esta Direcci6n es el punto de partida de toda 

'._, · · '' · .. · ··la obra educacional en IVI~:iltico, y fue delineada -

con tal inteligenci~ y armonía en sus diversas -

partes, que debe tenerse por un modelo de sensa

tez y previsi6n.(14) 

.. 

Con tal creaci6n, equivali6 a la secu1arizaci6n de 

la enseñanza, en el sentido de dejar al margen··a1 ·· c~ero 

de la instrucci6n pública. 

Legaliz6 en la parte del Capítulo VI de 1a ley, d~ -

nominado:< Disposiciones Generales de la libertad~:.de .en-:··· 

señanza- ·fuera de los establ:ecimi·entos:. •Oficiales·, ;:,ep ·a.os~ r.::;~ 

t~rmino:s siguientes:":::; 

(14) Bassols, Narciso. "La Obra Educativaº p. 267 

,. ' 

¡, 



Art. 23. En los establecimientos públicos de .. 
,. que trata esta ley, se sujetará la enseñanza pr~ 

cisamente a los reglamentos que se dieren. 
Art. 24. Fuera de ellos, la enseñanza de to

da clase de artes y ciencias es libre en el Dis
trito y Territorios. 

Art. 25. En uso de esta libertad puede toda 
persona, a quien las leyes no se lo prohiban, -
abrir.una escuela pÚblica del ramo que quiere -
dando aviso precisarnente·a la autoridad local y 

sujetándose a la enseñanza de.doctrinas en los -
puntos de policía· y en el orden sobre la materia. 

(l5) 

En el primer artículo nos indica la s. tuaci que 

deberían-·de sujetarse los establecimientos oficiales; -

en el siguiente, se ocup0 precisamente de los estableci

mientos o. pla11teles de carácter particular, loe cuales -

son libres. Y finalmente, el art. 25 declara que la en

señanza era una profesión libre como las demás y que los 

particulares estaban autorizados para abrir toda clase -

de escuelas. 
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• Con la misma fecha, se autoriza al.gobierno para 

que arreglara la enseñanza pública en todas sus ramas, -
.1 

tanto del Distrito como en los.Territorios. 

• :~ .. ~ •• ~·.¡ ,¡ 1.::. 

formará un fondo de todos los que tienen estable
cimientos de enseñanza actualmente existentes, ~ 
diendo invertir en el arreglo de la enseñanza pÚ-

~· blica, las cantidades. necesarias para su desarro

llo. (16) 

•· ,_ ,_. · ·-".:.-·"·-~--Para tal disposici6n a.e.fíalaba: 

la nacionalizaci6n de diversas.fincas.ad.ministra
das por el clero para el provecho de la ~ducaci6n. .. 
La autorizaci6n legai para t;trreglar la . instrucci6n . ,; 

oficial ·significaba no s6lo quitar el monopo1io 

del clero• .en materia .e.ducati va sino transformar - :~· . 
radicalmente la organizaci6n eclesiástica de 1.a ~:· ~.:;. 
enseñanza ·en un sistema:nacional de -instrucción.~-c~:~ 
pública,~ que ".elevara·_·el nivel· de vida;_1de ·1.os·: 1hom.:.:r:i1' .. ;c 

. ¡ -~. 
l~I 

bres. (17).';) :u. 
' 1 .. 1: ~ ., 

(16) Ibidem p. 45 

·'{ . 

, .... , 
·.; 

".l.'.': 
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• La obra reformista en. materia educativa no se re .. -
tenía ahí, en virtud de que, el ~4 de octubre, se'.. expiden 

tres resoluciones legislativas muy importantes: 

l. La primera disposición pone a cargo de la Direc

ci6n General los grava.menes con que contaban varios fon-- ., 

dos y fincas. Con esta disposici6n se trató de concen~-

trar los bienes materiales a fin de impulsar la instruc

ción pública. 

2. La segunda ley se refiere a la organizaci6n de 

una biblioteca nacional, la cual se establecería en el 8!! 

tiguo Colegio de ~odos los Santos. El material sería ad-

quirido con los libros de dicho colegio, con los de la ª! 

tinguida universidad y con los que se fueran consiguiendo 

poco a poco. Además la ley, en los s.rtículos siguientes, 

se ocupa de la reglamentación en la que se sujetaría di-

cha biblioteca. 

3. La tercera ley se ocupa de la creación de un Te~ 

tro Nacional, a fin de que "sea provechoso desde luego a 

la instrucci6n pública'.'. 

• El decreto del d!a ~6 de octubre de 1833, esta-

! ,'· 

.";'· 

,) 

blece dos escuelas normales: una para varones y otra para 
~;;.· -~·~·.,:: L~ :· : ... :: .. i.:.': •. ~:r:..~·:~:;t.~s.c·2;~; -., ·---. .,~ .. z .:t:~~·:5~ :~~::1z:,.~·::§}i~f~i!iliIJI"r~T~i1it~~~~~j._~~~~~-i;.~~-.1:~::-:i.i41 

señoritas: y en segunc1o, el establecimiento de escuelas -

urbanas y rurales para nifios. 
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Con la creaci6n de escuelas normales muestra el inte 
/ 

rés del:-gobierno liberal por resaltar la importancia que 

t?i.entm .. los ·maestros. 

El Prof. G6mez Navas apunta al respecto: 

Es necesario buscar por medio de la mejora del 
profesor el adelanto del discípulo; un maestro no 

. ·debe ser solamente una persona que sabe, sino que 
sabe enseñar, para lo cual necesita la ci~cia, -
el m~todo, la t~cnica y el prop6sito. Saberens~ 

ñar es conocer a fondo los m~todos de enseñanza, 
es contar con una base científica y práctica; por 
consiguiente, la enseñanza normal debe. de 1Jreocu-_ 
parse por su estructuraci6n científica, a fin de 

. 

que los profesores que ahÍ".se formen cuenten con - .·' 
una raz6n, una filospfÍa y con un métodm acorde -
con el sistema de instrucci6n pública que susten1e 
~l Estado Fedéral.(17) 1 

De esta manera, el gobierno.· de G6mez Farías·~ deseaba ·;:;.~.: 

sustituir al clero por un cuerpo docente formado .en las··-

(17) íbidem p. 50 



\ 

escuelas normales y preparado científicamente con m~to-
' 

dos adecuados para ctunplir su profesi6n magisterial, Y 

claro está, que transmitiera conocimientos y principios 

que sustentaran.la política del Estado Mexicano. 

• En el mismo fl.ño, el 19 de diciembre, el Establ! 

cimiento c1e Estudios Ideo16gicos, que hasta entonces s.Q 

lo se le había destinado a imnartir clases de primeras 
. - . 

letras, se le vino a destinar la enseñanza a lo.s artes~ 

nos. Este tipo de educaci6n ibn dirigida a los adultos 

Q.ue se inte:r·esaran por las artesEtn~as, bajo tres cate~o-. 

. rÍCJ.S: aprendices, oficiales y maestros. Las lecciones -

serían impr.J:•t.ic1as por la noche, con una duraci6n de dos 

horas diarias. 

• El decreto del 10 de febrero de 1834 establecía 

. una escuela nocturna para ln enseJru.1zo. de artesanos aduJ,; 

tos en el Colegio de San Ildefonso. Con las mismas ca--

racterísticasq_ue la anterior. 

• En el mismo- afio, el dos de junio, por medio de 

la Direcci6n Generla de Instrucci6n Pública se dio a co-

nocer el Reglnrnen"to General parR. Sistematizar· la Instru~ 

~~~1J.~~~~.¡¡j¡¡\{~~.g~pJJ::4j?J.1g1,ip.e.~~.E2tL.~~~:·~-Rk~rk.~~;l::~T.er.~:i~.OF.l;.;~~.;JJ~,;,J;rJ. ... ,~~~<i;~,r;~;-~ 

c16n. 

Entre ellos est&l, los . ex·ticulos 21, 26 Y 89. 
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. 
Art. 21 Cuidará de que los establecimientos ., 

particulares no se ensefien doctrinas perniciosas 
a la moral y a los derechos políticos de la na-
ci6n. 

• ! . • . ~ l - • l 1 ~ :. ~··-..- ' ~ 1 ··· · •. Art. 26. · -'No podrá c-0nferir ningún grado aca
d~mico sino por la Dirección General. 

Art. 89. Todas las escuelas del Distrito, me 
nos los del establecimiento de estudios mayores, 
·quedan inmediatamente sometidos a un-inspector -
que cuidará de ellos, los visitará con frecuen-
cia y dar~ cuenta a la Direcci6n General en CU8!!, 

to merezca su resoluci6n.(18) 

En el primer artículo citado se refiere, en la pri

mera parte, a la "doctrina perniciosa" a la religi6n, y 

en la segunda, que se diera una educaci6n cuyo objetivo 

fuera: el de exaltar y promover la- política del nuevo Es"'";:. 

tado Nacional •.. En el artículo. 26, se trata de que. -toda 

escuela.debería estar aprobado por·los·_,lineamientos:·;de,;,;,. 

la Direcci6n .. General, de lo contr·ario ··dichos .1.estudios'.-

no serían válidos :por carecer. de un respaldo; y. finaltn~ ·-.:. 

(18.) Ibiaem págs. 172-185 ; ...:. . , . , 
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te, menciona que la Direcci6n Geperal cuidará del buen . . 
. . .. 

uso de los establecimientos de primeras letras en el -

Distrito Federal, mediante un inspector; quien cuidaría 

de que se cumplieran los lineamientos establecidos por -

dicha Direcci6n. 

Como podemos advertir, la obra reformista de G6mez 

Farías fue vasta, comprendiendo entre otras cosas: el -

Reglamento de Instrucci6n Pública· a nivel primaria, de 

normal y de estudios mayores; las normas y lineamientos 

en que estaban sujetas. maestros y alumnos en los exámenes 

de carácter público y privado; tanto la creaci6n de la b,! 

blioteca como su reglamentaci6n; la creaci6n del Teatro

Nacional como complemento de la Instrucci6n.· Así como t8.!!! 

bi~n d.e espécial relevancia y trascendencia la creaci6n -
•, 

de la Direcci6n General de Instrucci6n Pública (especie -

de Secretaría. de Educaci6n Pública) que se encargaría de -

organizar, coordinar e inspecciónar la educaci6n a difer...eg 

tes niveles y el establecimiento,a nivel jurídico, de la -

liberta-a. de enseñanza. 

Este principio marc6--la desmortizaci6n de la .cultura. 

Ya que hasta entonces había sido el clero quien delimita
Ss~tr~.~;,~~~~~~f :~i~ti~it~· i~~~':-~-.,;·:-.,, .. ;.·;::¡¡,,~...;l~~"'·i;;.¡,.;;;4 . .;·{:.r,,:-,11.;~i·;,.~-;;;·~~·F.;-,;.·~;·~4_~,r.,:;;i¡~;;;.:~,.,,,.:,.:.:.t:~ 
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La libertad de enseñanza fue el principio más rele

vante y polémico de la Reforma Liberal propuesta por.~6-

mez Fe.rías. Al consagrarse a nivel jurídico, marca el -
" 

ideal educativo de ese entonces; la educaci6n se ve dés

de una 6ptica diferente, innovadora. Ya que permite la 

apertura de nuevas y más modernas ideasº 

Estas ideas correspondían a sustentar una nueva polÍ - -
ca a seguir, con el fin de conformar un Estado, el Estado 

Mexicano. 

·' 

De ahí, .. que con la,. libertad de. enseñanza. se daba -

concesi6n a la Iglesia para que siguiera .. sirviendo ~omo ""."' 

agencia educativa, mientras que el gobierno reformista e_! ... 

..... -pezaba a .su.rcar .. el .camino~·hacia nuevos horizontes •. · .. ,., 

Por .consiguiente, las medidas aplicadas durante los 

años de 1833-1834 ·afectaron··desde luego, a.los:.conservad.2_ '·; .. , 

··" '"'"-· .,res9·,:quienes,,reaccionaron..::;y/. al mismo tiempo ·el partidó ~- ... ·-~T 
.. 

liberal:,·;~se dividi6j ··ya que :algunos ·de ellos aceptarón~·en i~ú 

principio la necesidad·· de reformas,· sin embargo,':': c9nside-· ·: ~::·.\: 

"""·'·· .·.~raban· ·aue su implement·aei6n debía· ser paulatina! ... ,·por· .. ·la · .... , - . 

vía de persuaci6n. Naci~ entonces el partido de los mo-
' 

derados que bajo la amplia denominaci6n de los liberales, 

se separaba 'de los radicales ·más que nada en· la táctica a· 

seguir. 
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Cuando el triunfo de ~a revoluci6n, el parti
' do del progreso se dividi6 ·en dos: de ardientes 

Y moderados, éstos Últimos se adhieran al parti
do del retroceso, sinadoptar sus principios.(19) 

La alianza entre posturas conservadoras y modernas, 

inmovilizó la Reforma, debido al progreso de Santa Anna, 

quien inmedñ:atarnente despidi6 a G6mez Farías y suspendió 

la legislatura reformista, que se había iniciado en abril 

de 1833 y que se detuvo un año después, en el mes de ju.~ 

nio. 

Santa Arma expulsa del país a G6rnez Farías en 1835. 

Y es precisa.mente en ese afio, cuando sé inclina por el -

régimen centralista ••• 

ya que así lo determinaban los que tenían el dis
frute de fueros, quienes organizaba.~ los prónun-
ciamientos y formule.ban. los planes de regenera.-~ 
ci6n de sus. propios intereses(·20) 

:;:.;;:¡;,;-óc•·"·"· •.,-.,.;~~~ü:.<•±~I~:;.;:,:;;;.,i~w:¡,,;~•-"'~~..:~~ ::::;,''~·B'"'·i,-;¡,;;s:~:"'?¡:;z~_;;~~-' +""'-::'8~,,::o·,~:,;;;~:;.t,"1;;.:;<\~:,~;:.".!X!~-: ;~;,·-::·,·.;.,~ 

{19) Ibídem p. 200 
( 20) Palavicini, F~lix Fulgencio. I bid. p. 331 
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3.'2, Un retroceso: , un cambio de sistema • 
.1·· 

I 
Como se dijo 

anteriormente, una vez derogádó la, Reforma Liberal y -

la expulsi6n de G6mez Farías, Santá Anna se inclina por 

la clase conservadora y el régimen centralista. 

Para ello, en 1835 se reuni6 el Congreso Federal, 

la cual obtuvieron mayor!a_los conservadores. El triun 

fo· de sus· adversarios lo reconoce Mora: · 

-Aunque los simpatizantes. del partido de. Santa 
·. Anna pretendieron dirigir a los electores, la m! 
licia y el clero obtuvieron una inmensa mayoría 

. que era ~sta áltima clase que de la primera~(21) 

Las dos cámaras que conformaban.~ Congreso Federal, 

seg¡ID ·el sistema bicamarista •Cámara· de dip'iltados y· Oáma

ra :de senadores- de la Consti tuci6n de 1824 ·.entonces· :en -1 

vigor; ·a:t>ri·eron· 1sus::sesiones el 4-de enero· de 1835~.:~;;Una:··:n·· 

comisi6n ae diputados que integraba entre otros·Carlos ---

{21). Loe. Cit • 

. . 

·,.' 
·' '.·, .· 
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María de Bustaman.te, examin6 los poderes conferidos por .. 
los electores a los representantes. Estos aparecieron 

en su mayor parte autorizados para reformar la Carta -

Magna de 1824, con la única condici6n de no tocar el 

artículo 117, en el que se establecía la prohibición 

de modificar la forma de gobierno. 

La imposici6n de tal principio;'·. y aceptada por el. 

Congreso, significaba que se montendría ina.1 terable la· 

forma federativa, ·a pesar de haber triunfado el parti

do conservador. Por consiguien~e, ~stos no podían qu~ 

darse con los brazos cruzados, por lo que se llevó a -

cabo varios pronunciamientos, como instrRmento para -

preeionar, de tendencia centralista, e.lgunos de ellos 

auspiciados por Santa .llnna. 

Esta reacci6n se propuso, que el Congreso establ! 

cido asumiera s6lo las funciones de Convocante, así -

pues, los. centralista confiab:.:u1 en contar con un nuevo 

.constituyente. Y no obstante de la junta del 7 de ju-

nio, a que se convoc6 con.ese fin, se revelaron los di 
putados y senadores por su inconformidad. 

El Presidente Santa Anna con licencia renunci6 a -

~~~#~;,"t·"vartfds~Íiñn1Jiicrs· á:ei0:06n~esc)Ji.;Vi::~~üi~embareeY~;e1~:r~tbe.tll'.(F:" ~·~ 

fue el mismo y por tanto, insatisfecho por no poder cam

~ 

io·r,: 
.\l, 
. " 
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biar el sistema~ Fue cuando Lucas Alamán expuso su te

sis centralista. 

En e:L segundo· período de sesione's que i~ici6 el 16 
,, 

de junio, ..... se pidi6 ante el Congreso que tomara en cuenta 

las solicitudes. De tal forma, que la comisi6n examinó 

las solicitudes y, en consecuencia, el Congreso sería -

constituyente lo que fue a_ceptado por ambas cámaras. 

Días despu~s, la comisi6n present6 un prov,ecto de -

bases constitucionales, las cuales fueron discutidas y 

aprobadas. Dicho proyecto _se convirti6 en la ley consti

tutiva, con esto se dio fin aJ. sistema.federal e inicio 

del sistema centralista con una nueva Carta Magna. 

3. 2.l La descentralizaci6n en educaci6n. (1836) 
. · .. ·Es~--. -

-
ta ley de ·carácter centralista, · estaba dividida en sie~· ._ -~ 

te 'estatutos+,· a:·e ahí ~u nombre ,_de ·Leyes · Constituciona.....,:·.--~· 

lesLo>:_Siete ;Leyes. - :, 

El primer estatuto .fue promulgado .el 15 .de diciem-, .. ··; 

+ Estatuto est~ -empl··eado ·como· sin6nim:o de ·secci6ri:, 
parte o ley. 

) 
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bre de 1835, después de una larga_ discusi6n en que pre

vale~ía el principio de libertad de expfesión sobre 

"quienes pretendían restringirlo". 

Los seis estatutos restantes se~,publicnron juntos 

en él.mes de abril de 1834. En ella se estableció la -

Instituci6n' llamada Supremo Poder Conservador. Dicha -

instituci6n se aprob6 por unanimide.d, exceptuando el V.2, 

to de Santa Anna, quien no deseaba tener sobre sí, un -

poder regulador de sus actos. 

Dentro de esta ley fundamental, podemos destacar -

tres aspectos: 

1. .Administrativo. Refiere· en su secci6n ·sobre -

0 Divisi6n del territorio de la República, y gobierno i:g 

terior de sus pueblos" que la República se dividiría -

en departamentos según lo establecido por la 8a. Base -

Org&lica+. Y ~stos a su vez, se dividirían en partidos. 

El gobierno interior de los departamentos estaría a car

go de gobernadores, con sujeci6n al gobierno general. 

2. En el ámbito religioso, lo encontramos en la -

;:::ilfa ... lr¡.::.:_;;,_i.;_' .:.· •. ,,~·'.~.i'i':''.o:;f"'""':'-~~c::,:::--;:;c:..~····;¡·z~~;~~~~s:..:;::g.i;S.:ilú/,,,.;".:::'.·-{~;.._;;..~:.::~F.·.;¡r;t::x-:: . .;.~~--:·i.ví•/cr-\~';.;\ 
+ . La Ba. de las Bases Or& icas refiere: el ·errito-

rio se dividiría en departamentos, sobre las bases de - ' . 
la· pol)laci6n, lo(}alidad y demás circunstancias: su núm! 
ro, su c::ctensl.6n y subdivisiones, detallará. una ley ºº!!-
. ti tucional. 
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Secci6n Uno, sobre obligaciones del mexicano: en el ar-

tículo 3o. · ·· ·refiere .q.ue ·la .únice .. religi6n a profesar 

en la Patria sería la católica, conservar la Constitu-

ci6n y las leyes, y obedecer a las autoridades. 

3. En lo educativo, lo ubicamos en la Secci6n Seis 

sobre "División del 'l'erri torio dé la República y el go

bierno interior de sus pueblos", en su artículo 14 en -

el que establece que las Juntas departamentales les to-

ca: 
. ·:'..\ 

I. Iniciar .. leyes relativas· a impuestos, EDUCA 
CION PUBLICA, industria, comercio,· administración .

municipal y variaciones :consti1;ucianales, confor-
.·.· ··me al ·.artículo 26 de la le'y fundamental. 

'· ·:." ;)·, 

· .. III •. Establecer escuelas de primera educaci6n 

en·todos los pueblos de su departamento.dotándolos_ 

competentemente de los f'ondos .de propios· y. arbi~~---·· 
. ' . t 

· ·trio s, ·'.donde -.,J::o s '.haya e impbni endo . moderá.das>con-;~:-i.~ 
·t· 

tribli"ciones donde "falten~ . ·.. : /, 

V. • D:i,ctar .todas .·las ·disposiciones convenientes:":'s 
a la conservaci6n· y mejora ·de lo·a· establecimi·en~'"!.--·4 
tos de Instrncci6n·. y de beneficienci~ pública:.;.: .... ···· 

Art. 25. Estar~ a cargp de los ayuntamien
tos, ••• - las escuelas de primera. enseñanza que 

.; 1 l l ,.., 110-



se paguen de los fondos .del común, ••• ( 22) .. 

Como podemos vislumbrar, este Órg~o constitucio-

nal dejaba en manos de las juntas departamentales (Es

tadbs) la iniciativa a leyes relativas a educaci6n y -

el establecimiento de escuelas de primeras letras. Los 

ayuntamientos estarÍa.'11. a cargo de aquellas escuelas de 

este tipo que fueran pagadas por el.fondo común. Esto -

e~, que pese al gobierno que era de tendencia centrali§. 

· ·ta 
. ' la educación.· p,asaba a manos de los Estados mediante 

· la descentralización.Esto: pruebá .que, tales directrices 

jurídicas, el sentir de la Constituci6n de 1836, el sis

tema educativo no era competencia del gobierno general. 

J.2.2 La Direcci6n General de Instrucci6n Primaria y la 

Compañía Lancasteriana.(1842) 

A partir a.e la promulgaci6n 

de la Constituci6n Centralista de 1836 y hasta entonces, 

México padecía una de las ~pocas más turbulentas; debido 

{22) Ibidem P4gs~ 241 y 243 
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a los disturbios y levantamientos internos, agravados -

más aún por los externos: la Guerra de los Pasteles y 

la de Texas. Para ~o cual, mostr6 que dicha Constitu-

.. · ... ., ... ci.6n .no .era la.f6rmula.adecuada para resolver los con-

flictos. 

En materia educativa poco se pudo hacer, debido a 

, , . . . . . la._si tuaci6n tan delicada .. que _padecía el pa:!s. Por con ... _, -
siguiente, para 1842, el Congreso expidi6 un decreto ·i!!! 
portante que declaraba que la Direcci6n General de Ins

. --·- · ·- ..... ,..,~·· trucci6n ·Prim~ sePÍa .. -a.tendida por medio de 1a-Compa--· 

. iÜa Lancasteriana, + que pa.I\'a esa ~poca era lo mejor en 

educaci6n. 

r' 

Las· ·caracter:í-stiéas de este sistema comprendían -

entre otras cosas: · 

• la educá.ci6n· gratuita· y obligatoria· i '. 

• destinadá .·a personas:.,entre· 1os siete.,·i.a qnince·~t·1: . 

años; de edad:.<>'~·. 

• la educaci6n era .libre 
.· -· ' 

+ La palabra Lancasteriana constituía · en aquel· enton
ces la última palabra "en materia pedag6gica y tenía espe
cial inclinaci6n a la enseñanza elemental, o sea, prima-
ria. 

Juzgadas por nuestras más vanzadas normas actuales -

¡ ¡ l;l.2 

' . ~ . . . 

. ,;·:·.~>:(./.,< ,hl· , ·<· ... : ):.:~:.;_:.\::~·.:_ix:: . ~ 
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º los profesores debían d~ ser~probados por la .. 
Direc·ci6n General. 

Para ello, se estableci6 un plan para fundar una e~ 

cuela normal y para publicar cartilla·s y libros de texto 

elemental~ 

• La Direcci6n General por medio de su Reglamento -

no se permitía que los maestros atentaron contra la reli

gión, las buenas costumbres y las leyes~ 

• 'El sistema estaba basado en :·la "enseñanza mutua" 

La Compañía Lancasteriana mantuvo su carácter ofi

cial durante tres años. ·Durante ese período, fund6 esta . ·~· 

blecimientos en varios lugares de provincia, aprobando -

libros de texto e intensificando la organizuci6n de nor

mal es. En el .año de 1845, aunque perdi6. su carácter o:fi· 

cial. s~guíó trabajando en forma privada • 

.Alvear Acevedo apunta al respecto: 

la c~lebre y celebrada Compañía Lancasteriana, q~ 

aunque formada por iniciativa particular, recibió 

era sin dada un sistema deficiente; pero dentro de las -
condiciones que entonces dominaban en la enseñanza, fue 
un gran adelanto y tendía a d.efender la educnci6n eleme!}; 
tal entre loa m~.s populares. , 

ll.3 

';. 
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EÜn ccr.mr lofJ entoncer.; 

e:o"b:i.crno, durante todn 

rJoc'.!.cros;;,fJ auxilio;; fle1 
Q , 

el :ln.!';-~o nor10~1o 0. e su -

a11r1geo y :Pructuo:::o ;~ trri1x-:,j o;:; 9 r: j 0r·ció fu11.cionnr:, 

:i··ealmont(! o/icialcr::, yn. r.ior dole::,aci.ón c1c f:J.CUd; 

tn.da!l clcJ. Dod nr rnSl/l.i.co o yo, por pron:iJ:, antori-· 

dad. ( 23) 

A t . l ·1 '·¡ IJ • . pnr .. ir Ci t=L. u .. · imo te:r.cio ele J. r.dglo pasndo, empc-

zó e. declinaroe l:::i. Comr,m.liíe. debido, sobre todo, al üo::i-

11 1 . t" . . l . 1 arro . o e e nucvr-i.s y meJores eonicas y- escuo. nn, si.ene o 

a.isueJ.t::J.F:l des:pué~..-.i ele ses(mta y ocho nfíos de exintencia, 

en 1890 sur~ biene2. pa:::aron a manos del gobierno. 

En vist~:i. de estas cbncluciones, eJ. e. Pr.esi

dlcnte de la Re9Ública· ha tcniu.o a bien aeord::i..r lo 

s:Leuiente: 
---------·--------·-r;;---- Cesa 1a ·oom:9ai1.Ía Jjancar:it0rian8. en la intcr 

... --

vcnci6n oficial f!Ue ex11rcsu. o tó.ci ts.mcnte ha te-

niClo e:n J.a instrucción· !irimn.rü:i., po1" no existir 

ya razones que la ju::-d:;i:fiquon6 

2. L8.f.J tendrf.n 

en lo sucesivo el ~nr~ctcr de nacionales y ae--

T2~Alv0ñr 1\tevcclo,. Carlos. ''La. Educación y ln IJey 11 

)1. ~.g 
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., ·1 e ... , 
C.(~ ...... ::1 orn ~'P~·. l~L Fl f -

a f:Ln. ele introüud r ero eJln. 1ns :reformo.r3 ntrn nxi-· 

ge la nüo~ci6n de ·los sistnmas m~s m0dcrnos de 
enseí:lari_:;-.~1 .. ~ º ( 24) 

3.2.3º La centralizaci6n en educaci6n.(1843) 

La sogundo. 

Conr~ti tución CentralirJta fu.e establecida en 1843~ ciJY'O -

--~----·-cl-emento-·ca'.!'.'8.cterÍ!3tico, · que---d·incernía--co.n---l:a,--de--1836----~---:. 

fue, que el poder ejecutivo o.a.guiría mayor fuerza en ººE!· 
pa.ración con los otro o el.os pocleros: Judicial -·~l Legin1.r.t_:h 

vó. 
A fines· de 1842, por m.cd:io del Presidente de la -

HepÚblica, Nicol6s Bro.vo hizo la designac:L6n de los que 
--------------·--·---·------------······-·-·----··-·· 

-integrarían la Junta Nacional Lcgi s1ati va cuyo fin seria. 

la elabor2.ción de una nueva Conoti tuc;i.ón. Por consi-·

t,'1..liente, dic1~a tTtmta comenzó a c1i~Jcutirse n partir del 

6 de enero de 1843. I1os artículos pro1m.estos fucroü n-

('24) cJffi~?.Io por lllvenr J\cE:ved0, C::1.rlos. Op Oi·t. p. 50 
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probados casi por unanimidad. 

Las :Bases Orgmlicas o Bases Consti tuoionales fueron . 

aprobadas· el -12 de -_junio y publicadas dos días .despu~s • 

. son dos, los aspectos relevantes: 

l. La religi6n se es:tableci6 en su artículo 60. que 

a letra decía: "La naci6n profe~a y protege ·la .religi6n 

cat6lica, 'apost6lica y romana,, con exclusi6n de cualquier 

otra". ( 25) 

.. 2. .La .educaci6n se establecía en el artículo ·134 

, .. -; , . , 'º'' .... que ·apuntaba:· ~son facul tades~,.de las Asambleas Departamen- -

~.·· 

. · .. . ..•. " 

taJ.es ••• 

' •• 1 

IV. Crear fondos para-establecimientos de in~ 
trucci6n, . utilidad -o beneficiencia pÚb~ica, cmn -
los requisitos señalados en la atri buci6n prime-
ra. + 

VII'.TT ,Fomentar la enseñanza· '!>Úbl'ic·a. (.en :todo.st( .... ~ - . 
. . 

sus ·ramos,·· creando 'Y· dotando1·establ:éé'iment~e'~d.i.~.:i_.:: '\ 
terarios,.-_.:-y sujetánd~sé·:a: las.:bases.:que1;dig~-;~el ··4;!. ;.. ·' 

Congreso :sobre estudios. 'Prepa?¡atorios,- '.c,ursosf:-~e~ e-.:,· 

( 25) Ibidem ·p •. 406 · . 
·.+ I. Establecer ·arbitrio.a para completar sus gastos -

ordinarios, o para hacerlos extraordinarios que deter
minen ·según sus facultades, con aprobaci6n del Congreso 

. . ' 

' 



xátnenes y grad·os. ( 26) .. 

Como podemos advertir, en los puntos señalados, da

da la característica del r~c:imen centralista, la .educa-

ción -que anteriormente en 1836- se había descentraliza-

clo '90r medio de 1as thmtas DepartamentEJJ.es para q_ue se -

encargase de controlarla y promover:;ta;. ahora, tomando en 

cuenta la característica del poder ejecutivo, las Juntas 

dependerían de la supedi taci6n <iue tu.vi ese la Direcci6n 

· General ele Instrucci6n F-6'.blica. 

Por otra parte, en el art. 60. de dicho ordenrunien

to se fijaba que la educaci6n tendría una orientaci6n re· 
. -

ligiosa; de tal forma,- que manteXl:Ía el mismo tinte sin 

permitir la apertura de nuevas ideas. De hecho, lo que -

busc6 el partido conservador con este precepto fue ase@ 

rar de nuevo el monopolio de enseñanza. 

Dos acontecimientos vinieron a frustrar est_e- .pro}.)6-
. . 

· si to. La actitud asumida por M~uel Baranda al frente -

de la Secretaría de Justicia e Instrucci6n Púl:ilica, · Y la 

·~'«>"': .... -.,.,~ . -- , ' . '::: 

'fi'~i]¡]\~;;:~(~\¿;;,(~gi~Ji.i1i!~i)i,';;;cÚ;;~~;~i¡;¡i.;T,!¡,;-..;i,;,;<';,.~;¡~jj,,;~;.;:,:~,.¿-,¡:,;;g,.,e.,:N&."?:J.i~t:O\'~q:.,~¡;r.é:¿;~;;J.;;\~~~-;.;;~~ .. 

sin preJuicio de llevarlos a efecto inmediatamente que -
los· decretos, dando cuenta sin demora el Congreso: Ibi
dem ··p. 426 
( 26) Lo e. Cit. 
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:u.esuel ta acci6n. de· los grupos progresistas en favor -

de 1a libertad de enseñanza. Esto explica que en la 

primera oportunidad que tuvieran estos grupos, logra

ron elevar a la ley; este pr.incipio. 

As!, Baranda redact6 un ensayo sobre la reorgani

zaci6n de la educaci6n, para dar un impulsq a la In~-

trucci6n Páblica, con firme prop6sito de uniformar y ~ 

hacer efectiva su mejora y progreso. 

En calidad de Secretario de Estado y de despacho -

de Justicia- e Instrucci6n P~blica, rindi6 su·. Memoria· en·,_ 
te el Congreso,- a principios de 1844, en esa .ocasi6n r~ ... 

flexionaba sobre e:Ste .. :ámb.ito.,. en los- t~rmirios sigu:i.en-

tes: 

.; .. 

••• no carece. de ·verdad el anottµ" .q_ue la· -enseñ.0!!, ,,.) 

za de las .. ciencias'. existía entre nosotros· con ;di t'1:i .. ~ .,~~ 

f.erencia, '· .. t~ . '.C'orno se arregl6 cúando =se í'ormaron~.·: n 
·nuestros ·pri~eros .. ,establecimientos ·para~:el.gob~ :;::¿ 

no .colonial~ ·~:.Las mismas·materias, :el misiné>.:io~-- ··" 

den de los cursos, .. el propio ·tiempo· de la ·carre-·'. 1-~~-:-. 

ra, y a\Úl. el orden econ6mico ~ ei manejo · inte-- , .... ;, 
rior de los .colegios. Es verdad .. que se present!! .. 
·b~ por muchas partes ilustres excepcionales, P! 
ro no era m~s excepciones que suponían la. exis--
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tenci~ de un m~todo ·antiguo y casi general; no 
. 1 • 

~ 

era m~s que un esfuerzo . parcial de losí hombres _ 

ilustres, que ellos mismos hacían sentir la nec! 

sid:ad d·e echar una mirada sobre la ens~?ianza pú

blica y· darle .la mejor de .. :tos impulsos que re--- · 

quiere el estado actual de lRs luces.(27) 

Baranda intentaba. subf:l1:1n?.r lRs diferencias de la 

educac1.6n. mexicana,. explicando así, la. naturaleza de su 

plan que pretendía realizar la difícil combinaci6n'. entre 

lo nue era necesario destruir y 1o aue estaba por· cons--· . . ·-··-·. . ..... -
truir·, por lo que .:apim:t;aba:.- ·nJ.lenar las. diversa~ :carre

.ras con ·todo· lo que le faltaba para su perfecci6n1
• ( 2H') 

1,· .. ; . ., 

c·ot?- l,Q que respecta a. la enseñanza p.iimaria s6lo ll!;' 

cesitaba ~e orden y de un impulso uniforme,y de tal for

ma,::que ha tenido una dedicaci6n· incesante, hf;l:.heeho.:·que· .:-.~ 

el ~~ stema ·_L~caster se .. "propague, .. ha creado por·:s:! ll'l:í.srna/·· '"·. )f ~ ' 
esc~b1a.s 1 . gratuitas que nada tienen .que· 'envidiar: '.a;;l~s'..:de ·· 

otras partes •. 

,S~. re{;;lementos tienden· a 1-a propagaci6n efi,caz"-de '.l 

(27) Ibidem T.II p~92 as. 
{28) Ibidem T.II P• 18 

.:.'. 
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sus beneficios, y logr6 que el gobierno crease una pen

si6n con que poder atender a la completa or~anizaci6n 

de. la enseñanza en toda la reim,blica. 
;. 

El resultado de las escuelas fue brillante, y 
en especial de las que estableci6 la direcci6n. 
No s6lo·se aprenden en ellas los primeros rudimen 

' -
tos que se .. creen .bastantes para la educaci6n po~ 
lar, s:ino•que se extienda a todos los conocimien--

. 'i. 

tos de que son susceptibles las tiernas almas. ( 29) . ' 

Refiri~ndonos .ala enseñanza superior, decre.t6 a.tr_! 

v~s cde la .creaci6n de nuevas ·asignaturas en las diversas 

·facultades y de los estudios i;treparatorios. Todo ello,- -

porque el Ministro tenía noticia de: 

,· ·' 

.•••. , .como .. se'-hallan,·arreglados los :mejoree>,estable.:.;.,c.~~, 

cimi:entos.·de :Europa, "Y :porque sabía. lo ·que· 1.all'ÍJ.Jse r.:f:~: 

enseñaba y +os ,m~todos y los autores. ( 30}~:))_. 

·Asimismo, regul6 ·~la duración id.e 1os mi~mos y· se in~:'·'··, 

(29) lbidem p. 90 
( 30) V,ázq.uéz _ de Khauth, Josef'ina. Op Cit. p. 3'2 ss. 

;'¡ 
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<. 

sistía que· los· planes-·se ordenas·en de taJ. modo que· fu_! 

sen ••• 
/ 

;I 

;. 

un sistema completo, en el que-todo se encadena
sen y llevase el car~cter de uni6n, que es en 
realidad el constitutivo de cada ciencia.(31) 

Como se puede advertir claramente en las. notas ex- · 

puestas, se expidi6 un plan.general de -enseñanza que 

creaba la Direcci6n General de Instrucci6n Primaria, as:! 

como .una Junta Directiva de Instrucc·i6n_ Superior. La -

creaci6n de estos dos· organismos hizo ex,pl!ci to· el inte-· 

,, -r~s que el gobierno -mexicano tenía por coni;'rolar la ~du-

caci6n, tanto más, que con las disposiciones ante 

riores ·se ordenaba la nacionalizaci6n de los colegios· 
; 

... 

particulares .que. recibían· ~ubsidio .del gobierno •. <1 _Es im-· :.· .. 
1 . 

por_;tante ·señalar; ._a~ern!s, -.~ue la pr·eocupaci6n\.no -se red,!!··u:~~· 

cía a situaciones· de carácter:: administrativo, ·pueJntam--:· - -· 

•.· •• ..!.· .. •• ~bi~n se d.ispusieron medidas-respecto· a la .organizaci6n de 

·las .. ··escuelae-y-los m~todos de enseñanza, a los que juzga-

ba deficientes e incompletos. 

(31) Loe. Ci·t. 

···~, 
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3.3 El restablecimiento del r~gimen: 

3o3.l:- FedereJ..istao(l846) 

Ell la dlicada de los 40' s del -

siglo pasado, el país se_ encontraba en completo caos, y.a 

que por una. parte, el conflicto con los Estados Unidos -

era inevitable, y por otra, el forcejego que privaba, ª!! 

tre las dos tendencias: liberal y conservadoraº Aqu~lla 

estaba encabezada por G6mez Farías, quien había regresa

do en abril de 1845, y se ~reponía financiar la·resist~· 

, ..... cia ·con .. los· recursos proveni:entes de los bienes del· el-e-··· · "' 

ro; . m1Lentras que ~sta- representada por Santa Anna; sé -

apoyaba en la ·ruerza de una potencia y de un príncipe eu 

ropeoo 

En ese tiempo, Santa .Anna se encontraba desterrado 

en Cu.bá.;1 :contaba "con. t:!l apoyo. ;P.e Manuel Cresencio Rej6n,' 

quien había establecidó corresponden"cia: con ·G6mez Far!as ... ·~~.~:: 

En una"'carta· de .Rej6n_, á: G6me.z~·Farí-a~'-·fechado ·'i!1 8i di~ «:i:~: 

abril de 1846 escribí·a:\ '. 

J.VIe ha encarga.do especial:!·si~o el Sr. ·Santa Anrm. 
manifieste a usted su deseo de renovar les anti-

guas relaciones amistosas y políticas que tuvieron 

·'· .. , ,, ·.\.' 
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'".!' 

en los años de ·1833-18J4, supuesto que se hallan 
de acuerdo con las ideas que en aquel tiempo sos 

I tuvieron. ( 32} .. 
/ 

Despu~s de haber recibido dicha carta, G6mez Fa.rías 

escibía al Dr. Mora,· q_uien le mencionaba nuevamente su -

aceptaci6n de Santa Anna a la ·.magistratura, el· día 29 de 

agosto de 1846, exponi~ndole: 

Hoy, afortunadamente hny esperanzas muy !f!'unda
das de poder remediar algún tsnto su deplorable -
situaci6n - la. de nuestra pRtria - constituyendo 
al país de una manera estable, bajo un régimen -
verdaderamente democrático, en el -que acabe ente
ramente la influencia nefasta de ciertas clases -
que usted conoce muy bien; en que el pueblo, o 
m~s bien, la mayoría de la naci6n, sea la fuente 
~onde mane todo poder; en el que triunfen, en fin, 
los principios por los que hemos luchado· tanto ~ 
tiempo y qi,rn ahóra prometen un. ~xi t·o fav6rable. 

32 "Semblanzas" p. 40 
(33 Ibidem p. 41 

' '· 

( 33) 
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Una vez llegado Santa Anna al puerto de Veracruz . , 
es recibido por el m~s antiguo j.efe de~, par.tido reformi!! 

ta Valent!n G6mez Far:!as. · · Y .para. poder estar de acuerdo . / 

con el grupo que lo restituía al poder; tuvo que manife!! 

tarse liberal, democrático, federalista y enemigo de le. 

monarquía-. De todo ~sto había en la proclama que lanz6 

a tocar el territorio nacional y asimismo, ha~ía ciertos 

ataques poco velados a la influencia del clerot. 

••• si hay sentimientos religiosos, el tiempo ha 
minado el poder político de las directas ;:concien

cias. (34) 

El General Salas, externaba en su manifiesto: esta

blecer. la Consti tuci6n Federal de 1824 ·mientras se :forml: 
. . 

ba ·:otra· nueva, ,y---ai·:efe'cto-~-·expi9-i6· el decreto·"-ae1·1.·22 de ,; '" · 

ago·sto•':;-, Uno. más,~. c,on· esa misma f~char ·.:dispuso1.·que?ade..;,.. 

·más:. áe sus .fli\nciones de Consti tuy'ente, · el Congreso "que -

estaba· por ·rennirs.e vendría:,. 

(34) Ibidem p. 439 

1 
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plenamente autoriza.do para dictar ley'es sobre -
todos los r~os de laadministraci6n pública &ue 
sea de su competencia y que tengan por obíleto -
el inter~s general.(35) 

En materia educativa no se hablaba, ~ero de acuer

do al nuevo espíritu, el gobierno del Gralo Salas lanz6 

dos decretos: 

º El primero, el 23 de octubre de 1846, restituía 

la "libertad de los estudios para arre~lar la Instru.cci6n 

Pública". 

' . El segundo, el d.ía. 30 de noviembre de ese mismo · ·· 

año, cr,.eaba la Biblioteca Nacional!'_ 

Conside~ando que nada más conveniente a un pa!tt 
regido. por ,instituciones liberales, que ··facili--.. : 
ten ·Y~-~muitipliquen ¡os: establ.ecimientos.·en que·~·~ 
las· clases .. menos acomodadaer".de U.a _sociedad c:pu._!-:-~· 
dan adquirir. y perfeccionar-;su instrucción· i3in° -1: 

gl?avamen. •• que el pleno·. convencimiento de los,.·_ 

(35) Loe. Cit. 
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deberes de los ciudadanos es la garantía más efi-
• ' 

caz para asegurar la liberilnd y el orden pÚb~ico. 
1 ( 36) 

En el mes de diciembre se integr6 el nuevo Congreso 

integrado en su mayoría _por 1iberaies, eligiendo a Santa 

Anna y G6mez Far:!as para la · ·.·.· presidencia y vicepresi

dencia respecti vamenteo .Sin embargo, nb se pudo llevar 

a cabo sus pue~tos• ya que Santa Anna tuvo que salir a -

combatir los primeros encuentros con los Estados Unidos; 

. mientras que G6mez Far!as era asi€}'.lado Presidente Interi ,, 

no y Vicepresidente a_ la vez •. 

A inicios del p~6ximo afio, envi6 al Congreso un Pro -
yecto de ley: 

Art. lo. Se autoriza al gobierno para propor
cionarse hasta quince mitlones de p~sos, a fin. de 
continuar la gtierra·con los Estados Unidos del no!: 
te·- hipotecando· o vendiendo en subasta !)lS.blica bie , 
nes de msnos muertas al efecto indicado. (31.) -

05) Íbidemp. 158-159 
( 3g)- ··· Ib.idem P• 42 
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. I 
Como p~demos advertir, dicha ley sobre Bienes Eclc-

s±~sticos, s~ propuso obtener recursos del clero para la 
J 

campaña en contra del invasor, o sea, de los Estados Uni-
; 

dos; exceptuando los objetos necesarios para el culto y-

los hospita~es, los casos de beneficiencia y los cole&ica 

cuyos miembros no estuvieron logrados por voto monástico. 

Esta medida produjo la violenta repu1si6n de moder·a

dos y conserva.dores, J.a. CU~: se. V·icS m~~festada ~n e1 qo!! 

gx-eso y en .la prensa • 

. Entre ellos, tenemos la r.>rotes.ta del Cabildo de la 

Catedral Metropolitana, que nos informa la actitud del -

clero: 

La ~glesia, se dec'a ~n éfÍa, tenía sus bienes 
industriaJ.es, a los pobres, a los·hu~rfanos; no -
los tienen para mantener el lujo ni para fomentar . 
especulaciones, ni los ha formado con la sangre·:
de los desgraciados; le sirv,e para la modesta de
cencia de los miembros del culto, los emplean en 
ob·jetos' de '?eneficiencia; los hubo de la piedad, 
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y de la justa retribuci6n de los cristianos; ta- , 
les bienes le pertenecen en propiedad y descono- ' 
cer su propiedad es negarle las garantías socia
les, es tratarla como extraña ••• (3a) 

·sin embargo, y si bien es cierto, que el carácter 

.. · · ~ de G6mez Far!as le impulsaba a obrar con precipi táci6n 

cuando se trata.ba de conseguir un bien para la generali 
' ' -

dad, tambi~n es que. con la decisi6n por continuar la --
, 

guerra se había.llegado a un punto, en que ya no queda

ba más que escoger entre los males el que se·creyese -

más honrado. 

Así pues, G6mez Farías refería que lo que no adver~ 

tía la iglesia, era que la salvaci6n de la naci6n era lo 
~ '. . 

primero que todos los supuestos beneficios de ese patri-

monio de manos muertas, y que la mejor ofrenda que se p~ 

día hacer a los pobres, a quien estaban .. sacrificando sus 

vidas, desprov~stas de todo en las ~ridas regiones del -
.- ' 

norte, y lo que podía-hacer era contribuir.para.que se -

(-3.8) IbiQ.em P• '43 · 

·. 
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1fl. 

les vistiesen y alimentase; y que en definitiva, no era 
/ .\ 

cierto que los bienes fuesen propiedad del clero, pues 
l 

claramente se había establecido: 

••• que no el dominio, sino ~icamente el usufruc 
to de esos bienes habíase confiado y correspon~-
dían a los religiosos conforme a las leyes de su. 
instituto y de l.a naci6n que los ad.mi t=i:ó en su -

""seno. (.39) 

El resu¡tado de estas medidas no se hicieron espe

rar, y para el,27 de febrero estall6 en la Ciudad de M~

xic~, la· rebeli6n de los batallones llamados 11Polkos11 b_gi 

jo la direcci6n del General Peña Barragán, pidiendo la -

salida a G6mez Farías y la reuni6n de un nu~vo/ constitu-

·yente. 
(. 

En el centro de la Ciudad: se amotinó con la lucha -

de los dos partidos, mientras que los norteamericanos 

desembarcaban en el puerto de Veracruz. 

(3g:) Loe. Ci~. 
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Y, como habíamos dicho .antes, la historia se repi- , 

ti6, al restablecerse la calma con el· Congreso de Santa 

Anna y el abatimiento de G6mez Fa.rías, medic111te la supr! 

sión de la vicepresidencia; 

Hacia 1848 se dio a conocer una ley que creaba be

cas, especificaba la preferencia que se le daría a los -

·estudiontes pobres hijos de padres muertos que "en camp~ 

ña de guerra contra los Estados Unidos". 

Posteriormente se dispuso, el día 27 de septiembre 

de 1849, una nueva medida que reafirmaba a la anterior,

en que tomaba previsiones para enviar j6venes a.estudiar 

a Europa, lugar ideal, planteaba: 

para el desarrollo intelectual ·,tJ.Ue. se alcanza en 
sus establecim.ientos científicos, por el estado -

. 1 

del progreso y su cultura en que. se encuentran --
como por el estrato social. y el ejemplo de buenos 
modales. (40) 

Como podemos observar claramente ... en las líneas, nos 

(40.) o• Gorman. I bid. -p. 60 



muestrn ln c1esconfionza de nucrntro.:3 pron:i.as fuerzas y rlcl 

- --- --- --- --- - ifrb-6nto n,_ue empezaba a sur[';ir hacia la reconntrucc:i.Ón de 

-----------~------la .JlepÚblica sobre nuevns br:wes. .Asimismo, dentro c1el -

mismo espíritu podríamos· poner las convocatoriaa, que -· 

se lrm.zaron en esn é)i-,oca -para escribir u.n Himno Nacion:::ü. 

___________ Jfor.. con::üguiente ,. se ven dos empefios ari:bngónicos: por un 

lado, la ele subrayar el nacionali~1mo y por otra, de mir8.r 

.hacia afuera en busca ~e ejer:r:Jlos nucvqs,- los cuales se -

encuentran en las fuerzas de instituciones extrm1j eras -~~ 

3.3.2 Centralista. (1853) 

qomo·es- bien sabido, a media.-

dos del sielo pasa.do se habfun su@ci tac1o lcvantR.mientos, -

que se a.centuaban calla vez más J.a desunión entre los Es"la 
------------------------- ------- - -·---- ------

dos y·1ospoderes-cl.e1 centro, lo que reflejaba en el sis-

temn federal. 

Por consi:Q;uiente, la r-dtuación de los pe.rtiéton era -

cadFJ. ve~~ 1:12.n tc~~-s2., :ira aue micntrns los moderados habiD.n. 

Co11 ~n~v~l10~Pd ~~tod .•>~·- <.:-... N~-·t,:>' l~1::.> .... ) 
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quico". 

--------,----A---inic-ioH --{l.e 1B51- a:1nrne la J:Jrr:siflcnci::i. .~rintf:l,, y -

-----·--------a:e-sput.!8 de· i..m tim·1po .corJ.s:i.rle:C'nbJ. e, a.ad:-:? lt'. 8i~,i;i.n.cj_Ón c:l 

presirl.cnte tu·n1 c1or: o:ociones: r0.n1xncü.tr o lrnrf'ilo.z·sc a -

la dictadura .. 

Luego· en ton.ces· .en 1853 abdicó e}_ Prerd.rl ente /~r:i_s·i;n, 

clespués de hab0r dicho en la apertura· Cl.H l:J.D sesione;.: 811 

·!;e la Cámarn: 

. .;-~----' ------ .. ·---·------·--·--····--·---.----r---·---- ·• ··------ ... 

Entre noP.otros, los males sociales son orrr8.ni-........ 

cos: toclo apnrece hetnrogéneo y contra:sn1er.:to 1 como 

100 rasrr,os r1ue pucb'nn nucr-~t:ro · ter'.l:"j:l;orio y 1a oi:>n

tinada lÚcha que Ete-ntienen el prot;Teso y el retro

ceso c1el. rw.ís, J.o::t ~qoclerrrn y10· :9Uec1en tene~c un amm 

to sólicl.o, y :r~lrecc ~ue no::: :::i;n2J~a como situo.ci6n 

normal en. este,do -perpetuo de 0mn·quío,.( 41) 

ción er?. la c1ictafütrat como l'i.J:~ico medio ·r,8.J:•g poner ordc-:n -

Entre ellos, tonemos 1n º!.-d.ni'ón 

·1 ., ') 
- .... }c.:.. 



de Luia G. Cuevas: 

El convencimiento ele lo.. insu:fici encía del orden 

lec:<'.l, soctiene ol .<..leaconciorto esp011.toso en que -

se halla oJ. naís, y ose deseo uniforme oue se mrini 

fienta del 'poder n1Jso1uto ej crcic1o por t.:.n hombre -

enérgico e ilustrado. (42) 

Con- cotas ideas y por un-.. ~6.::1:".':~-~~? 11e:'.'_~~~--~--cfi:h6i __ ~u0_=_ 
11 amado a cabo Santa Arma para astunir el poder ncceoario -

para que durante 1.m. año gobernara sin constitución mien

tras se réunía tm Congreso Extraor~j.nario que la expifü.e- · 

ra. 

A su llegada a Veracruz, los representantes ·ae los ·

---_-----15a:r-¡;1mrs s·e--a-i-s-riut·ax'on---;;'11 -·01·octo~-- Si~ embargo·;·-·a.tmTit'"Ór-á'---.-

dif eren t~ de lo que había sucedido siete años atrás, ·cu~ 

do fue llamado c1e su expatri~.ci6n- en Cuba, Santa i\nna pu-

so las posibilidac.les de los partidos y est[:J. vez 1 a. cli:fc-~:-· 

rencia de la anterior se decidió por el par·!;ido conserva-·· · 

dor. 

( 42) Ibidem p. 480 

'.l 
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Alar.l<~Xl tro:t6 de orc;::i.nü~o.r J.o. dictr1dura y po.ro. ello' 

clabor6 lns "Bases psro. la adminiDtración el e la Hc~JÚb1i-

ca", cuya co.<J.uciclad sería hasta ln promulgación ele la 

Consti tuci6n Ccntraliste .• :3in amb::i.rc;o, frenaron lns B8.--

:::ies debido a la muerto ele varior:: rniniotros entre ellos, 

el· de su máximo reprcsentcurt;e, Lucas .Alarnán. De esta -

manera, la dictadura del partido se de1)ili tó y creció a 

Annao · · 

P.ste había entablado relaci6n con los ·conservadores 

especialmente con el sector mon~~rquico. SegÚn .opini6n -

de Jos6 ma. Hidalgo en 1853, Santa Anno. facultado por la 

nación paTa darle forma al gobierno que creyese más ·con-

veniente, resolvió pecl.ir a Europa el establecimiento· de 

la monarquía en ~~~xico, tendencia que hacía tiem90 que -

se perfilaba. 

aquel proyecto, sólo quedaron como 

anticipo las disposiciones sun.tuarias para prepararse 

tm.a corte al estilo europeo y el título de A1tez2. Serení 

sima que él m:LsmlJ se otorgaba. 

En muna, podemo:::i decir [!Ue Santa Anna . hF.1J.agÓ al 

partido conservador, con la '!lrimera medida de hnher aboli 

do 8.1 sistem.'.=J. fec.ergl y como se~tmdn., al 8r:ttabl ed.micnto · 
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de una monnrquín. Sin embargo, para no J.larnnr le. aten-

·----·-re'rJ.li 7-:6 u ... YJ.a s8ri e a P. decretos entre e11os, ln extinción 

de nqu.el sistP.ma nu.c por l[-1.s formar:i c:xtrrr.·nnr:: o.do}!taba -

la dictadura era remplaza<18. por el ccntr~1lisrno. 

-~-------------~A- :pPrtir· de entonces, se expidie~!'on decretos que -

sustent;aban al r6.r,imen: 

• Se ree;lar.1cntó:Tas ftmciones de los gobern2.dorfw, . 

convirtiénc.oJ.os en sim11J.es c.ie.;c::ntes delórgano r:entral, ya 

jetos a la resoJ:uci6n deJ_ gobierno su~romo. 

• Centraliz6 las rentas 9Úblicas • 

o Suprime la c1cnominnción ele Est::v:1o8, que se usnba 

cuRndo rE!g:ra la Const;i tv.ción Federal a.o 1824. 

_ -~~~-=-~-rilo::t:eriá e_~tforiti va, dentro de las. Bases para la -

¿~dministr::..eión de la Heriúb1ica, en su secci6n :nrimera del 

Gobi0ri10 ;)i.i1Jrerno en su n:rtíc1.flo lo. PaJ.•a el des"lfacho O.e 

los 11crrocios hnbr8 cinco Gecretarí2.s; entre elle.~, .estft 

la de IHG1rl::?.UCCIOH PUBLI_(JA 1 lo que dnbfl. al ·9roblcma educFJ.-

t i~ro · '~ ~ ·o~ 1 __ v trr1:::1. nroyoc.c10:;. .. .1-.:.8.CJ., 1..8 .... 

El r.;obierr~o cJ.eFJt8.c6 J.c. imnortrinci:~ nn0 ten{ri, la ec1u-

cacj.Ón; }Jor t:1:i_ motivo, ~}ro!:n.üe;6 clon decretos f!UC cor:i ·--· 

135 



o A nivel bfí.s~i.co, rcntnbJ.ecj.Ó 1.:i Conr11nf!Ía de Je-

-·-···· ·--······-······- 11 co11··· ..:, . t.(' ,, ... ¡". ' ,; r i.:;.n .... 1 a .. 1 .. J ce_. )11 

Con enta mm1:i.r:l.8 dénoi~a 1~1. co:nson:.1ncin entre los -

·· princi:pion cducntivo::" ·con los !?olíticos. 

·--···-·--------········-· ·;· ·A nivel medio superior y fJUnEn:•ior, sc; dio a 

conocer por mocUo de un 11 Er.1.r-~r-i.yo sob~CQ Jq Organi~ación 

de toda ln I~cl.ucnción 11 , q_ue comprendÍ1-J. ·1)8.sicamente m1 

plan de estuc1io ti:mto ::iai"a preparatori'.-J. como narfl la 
___..__ __ --· ------ ·---- .. 

instrucción' supe:d.or .. 

:i'tTientr:-rn tFmto r r3e ha.bía vencido oJ.. nln~~o de vn 

año l)arn e::;:pcd:i..r ln. n11.eva C:~.rta Mae;nr:t, parrt oJJ.o, se ·-

dio tm ~Jlebincito en aiciembro ele 1854; en 61 se nrorro 

· g::i.ba inüefi.nid2mente a Santa .r.i.nna en oJ. ej ercieio de la 

----~-d.i.ctadura .. y-.sP. le f::1 cu1.taba. pnra derdnw.r a su sucesor. 

Y finnl.men.te, 1y-3ra junio cll~ 1B55, S:=mta Anns. pregu-!! 
. . .. 

t6 ni ya e:ra tiempo d.e exl)t~cl:i.:i:- 121. nu.ev;-.~ Constitución cu-

t , ..¡ • ··~ 'bl. yas cara.e ·erJ.8 :.:tca~.:i era: i."e·1:m. ica centralista y c~n 

era demasi~ao tnrde, pornue ~~ra ·ese nntonces e~tnb~ a 

punto c1e tri.m1·f;:ir· la Jlevo1uci6n de J1yutla. 
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3.4 La. Revoluci6n Decisiva: La de Ayutla. (1854) 
• 1' 

El Plan 

de Ayv.tla se elaboró a iniciativa de Juan Alvarez+ quien 

cont6 con el apoyo del G.eneral l\Toren,o, Florencia Villa-

rreal e Ignacio Comonfort. 

Este Último hizo ligeras modificaciones: se propon:fu. 

agrupar a todos los liberales enemigos de la dictadura de 

Santa Anna. Mientras que el corónel Villarreal al frente 

de sus tropas proclam6 el lo. de marzo de 1854, en Aca--· 

pulco, dicho plan. 

L'os puntos principales del plan eran: 

• el desconocimiento de Se.nta Anna como jefe de la 

naci6n. 

• la formaci6n de una. Junta Consti tu ti va por un r! 

presentan.te de cada departamento o territorio, y cuyo o~ 

jeto sería elegir un presiden~e interino de la República. 

• la atribuci6n al Presidente Interino de todas las 

facultades necesaria.s para reformar los ramos de la admi

nistraci6n. ·pública, sin· m~s restricci6n que la de respe--~-

. .+ Con el levantamiento del Sur, que Alvarez había con-
. s·ervado .. bajo su jefatura a costa incluso de contemporiza
ciones :con Santa Arma, se produjo precisamente porque ~s
·~e, trat6 de. anularlo sustituyendo las tropas y autorid,!! 
des de su confianza por otros adictos al gobierno. 



tar inviolablemente las garontías individua.les. 

• la obligaci6n para
1
dicho Presidente de convocar, 

a los quince días de haber entrado en funciones un Congr~ 

so Extraordinario, quien se ocupará exclusivamente de ""1-

constituir a la naci6n bajo la forma republicana, repre-

sentativa y popular. 

Así pues, el plan puede dividirse en dos partes: 

la. destructiva del antiguo r~gimen. 

2ao constructiva de uno nuevo. 

La primera se haya contenida en el artículo lo. del 

Plan+ en ella expresan alguno~ conceptos futidamentales: 

se considera la permanencia de Santa .Anna al frente de -

los destinos patrios es un amago constante a la libertad 

pÚblica, Y. se condena expresamente el poder absoluto que 

ha venido ejerciendo; se le recrimina la .enajenaci~li del 

territorio nacional, y el haber recargado a los pueblos 

una serie,de con~ribuciones onerosas, y se asienta casi 

dogmáticamente "que las instituciones republicanas son -

las únicas '.que conviene al país, con exclusi6n. absoluta 

+ Ih P!an q'l!l.e nos·referimos ·es el de Ayutla y para am
plia.rlo·' puede . consultar' a-: Tena Ramírez, Felil!0· •. ·:,I .·bid. · -
págs. 492-497 

', ¡;.·,. 
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de cualquier otr,o sistema de gobierno"; se declaraba así, 
/ .1 

"usando de los, mismos de1"echos de que usaron en 1821 para 
! 

1 • 

conquistar la lifertad" que "cesan en el ejercicio del P.2, 

der público ~· Antonio L6pez de Santa Anna y los demás 
i 

funcionarios que como ~l hayan desmerecido la confianza -

de los pueblos ••• " 

La segunda parte del Plan ten!a por objeto integrar 

en un nuevo r~gimen, y bien podríamos decir que contenía 
i 

algunos puntos importantes del ideario. d.e ·los liberal.es; 

se prevenía en ella el nombramiento de un Presidente In

terino, con amplias facultades para atender la seguridad, 

independencia y ad.Iílinistrac~6n nacional, y para convocar 

el Congreso Constituyente encargado de con~t~tuir a la -

naci6n de un modo estable y duradero, bajo la forma de -
_,,./ 

Repdblica representativa y popular. 

Con esta revoluci6n abre una nueva etapa al presen

tar los grandes problemas nacionales, cuya soluci6n ya no 
' .. 
~ ·'i 

podía ser aplazada, siendo .el má.s inmediato.la soluci6n - , 

del despotismo de1Santa Arma, .que no había hecho otra co-.. ' 

sa que desconocer to9.os los derechos individuales '7 man't! .. 

ner al país en. ·caos,. y sostener a.1 ·grupo colonial:- -impo- ·., 
.·¡:' 

ner la :!.l!19lerancia religiosa, la. ,restauraci6n d~ la Com- · "' 

pañ:!a de Jesi1s, .el ~.en'!µ'alismo .en·:forma de··gobierno, el·-: .. 

fortalecimiento del ej~rcito, el mantenimiento intacto .. de 
1 .... • 

• 
.. 
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!de ios bienes de la Iglesia y el derecho político d~ la 
/ .1 
· '.clase pudiente pa1"a gobernar, todo ello mientras se . con

¡ 
tara con un monarca. 

Pues bien, el período de Santa Anna se vio consumado 

el 16 de agosto de 1855, cuando sali6 del püerto de Vera--

cruz, nuevamente a la Ha~ana, Cuba; pero esta vez, para -

siempre. 

Una vez triunfante l'a Revoluci6n de Ayutla, Juan Al

varez procedi6 a integrar'. la Junta Representativa que de!"9 
,._ 

bería eleeir ~residente .Interino, recayendo en él mismo .-

dicho nombramiento. · 

Así, el gabinete: de Juan Alvarez. se integraría 
con Guillermo. Prieto en Hacienda, Melchor O campo en ; 

Relaciones; Pot<ciáno Arriaga en Gobernaci6n, ~iguel. ·•· 
Lerdo d_e Tejada en el Ministerio. de Fomento; Igna-
cio Comonfort en Guerra y Benito Juárez en Justicia · 

• 
·Negocios Eclesi~sticos e Instrucci6n P-6.blica.( 43) 

El gobierno liberal, sin embargo, empezaría a ser -

T4)) .. Sayeg H~l'1, Jorge. ºEl .Constitucionalismo Soci0.1 11 

p. 36 .. ~- . . 

.. 



víctima de la.s maquinaciones a.e los moderados,+ q_ue apo-
J 

y&idose en e~a otra cabeza de la revolución triunfante, . 

Comonfort no dejaría de combatir las medidas extremas ~ 

que el partido del progreso pretendíaacbptnr, en este -

"ahora o nunca" que se presentaba a su consideraci6n; no 

tardaría en producirse de esta manera, 1a consiguiente 

divisi6n. 

Por lo que • las dos tendencias chocaron pronto, tan 
' 

categ6rico fue el enfrentamiento de Ocampo con Comonfort 

que· ambos se vieron en la necesidad de. renunciar a sus -

cargos. ~:no es, porque los fines que perseguían eran~ 

diferentes sino más bien los mediosi 

/ . 
·sus medios de acci6n eran irreéonocibles. Y es que 
Ocampo querfa ir d_e prisa, revolucionariamente, mieg 
tras qué Comonfort quería ir despacio, paso a paso, . . . 

. evolutivamente.(44) 

El ~resittente acept6 la renuncia'de Comonfort, pero 

. ' . ) 

· +. Los moderados e:ran pré>duc·to de ·la' divisi6n que rea- '' 
lizaron :Los liberalss; los primeros propugnaban ir desp_!! .' 

. cío, al menor costo y· el tiempo que fuere, en cambio,los .. 
· radi.calee deseaban ir rápido, implantar sus ideas al me-
fif.f> t,~:fKi'ó:r~:~·d.é M~xico'' ·T.tl: ~p. 13 ·.. .~ ·· · . ·~,:r'.~ . .-.:~} : •... ; 

'; ¡41.(:::'·1 ...... :,, .. '• ·.,.'.., .. ... ··,). ···, ~. '. •, ~:~.< .. ::~J 
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aplazó la ~ecisi6n sobre ellR, cuya.colaboración del go-

bierno estimaba indispensablemente por el papel que ha

bí~ desempefl~do en la Revoluci6n de .Ayutla y por el pre~ 

tigio que tenía en un gran sector del ejército 0 

3 •. 4.l Leyes Emitidas. 

Durante su escasa magistratura -

de Juan Alvarez, en materia legislativa decretó: 

• La Ley Juárez. (La Ley de Administraci6n· de· Jus-

ticia. y Orgánica de los Tribunales de la Naci6n de Distri 

to y Territorios) 23 de noviembre de 1855. 

En ella, suprimía los tribunales especiales con ex

cepci6n de los eclesiásticos y mili tares que, sin embargo, 

cesarían de. conocer de los negoci"Ó~·. civiles y continuarían· 

conociendo de los delitos comunes de individuos de su fue-

. ro, mientras se expidiera una"ley que arre3lara este punto. 

Los tribunales mili tares cesarían también de conocer de -

los negocios civiles y juzgaríarí' tan sólo de los a.elites 
1 

mili ta.res o mixtos_ de los· individuos suj etcfl:f· ai:-· fueró"' de- :.. 

la guerrao 

Poco tiempo despu~s, Comonfort, que para entonces ;p.

hab:!a .. ~ustituido a Juan .Alvarez, expidi6 .varias leyes re-

· formistas: 

····'' 

:· 

.. 
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1 
La Le~ Lerdo. (Ley de Dcs~ortizaci6n de Firicas 

RÚRticas y Urba~as Propiedrrd de las Corpor8ciones Civi-

les) 25 de jm1io de 1856. 

Refería: 

• 

Que considerando que uno de los mayores obst~cu

los para la prosperidad y engrandecimiento de la 

naci6n es la falta de movimiento o la libre cir

culación de una gran parte de :9ropiedad raíz, ba 

se ftÍ.ndarnental de la ri~ueza pÚblica ••• he teni

do a bien decretar lo sieaiente:. 

Art. lo. Todas las fincas rústicas o urbanas -

que hoy tienen o a.clministrEll1 como :Dropietarios -

las corporaciones civiles o eclesi~sticas d~ la 

República, se adjudicarán en pro~iedad a los que 

las tienen arrendadas. • • ·. ·. · 

Art º 5o. Tanto las urbanas como· las rú.sticas 

que no estén P.rrendadas,... se ·adjudicará al 

mejor postor.(45) 

1 •. 
' 

La Ley Iglesi.~s. 11 de s.bril de 11857. - Señalaba 

que los .aranceles+ p~roquiales para.,~l ~o!Jro ·de tlerechos ·· 

\' . 
. {4'5) Ibidei:if- p •. 402. ss. - ·-·· -
.... + Tarifa ofi·cial que-:-aeterminan ·los· derechos-que· se 
.han de pagar en varios ramos • 

' 
.,. 



y ganDncias; provino q_ue los batj.tÍzos, arnónestaciones, ..., 

casamientos y entierros de los pobres no se llevar~n de-. 

recho aluuno, entendiendo por pobre: "menos de la canti

dad diaria indispensable p~ra la· subsistencia"(.46) y -

siempre que la autoridad política local podía disponer -

que se hiciere (arts. 1, _2, 5 y 8) •. A su vez, imponían 

castigos para los curas que infringieran y se decía que 

el gobierno cuidaría de la dotaci6n conveniente de los -

curas, que se· .desatendieran· SU: observancia. 

En suma, 

La Revoluci6n de Ayutla proporcion6 las bases 

pol:!ticas suficientes ··para iniciar un proceso l! 
'gislativo de reformas que permitieran al grupo l! 
beral imponer la t6nica de un rompimiento rotundo 
con la Iglesiao Preludio de reformas constituci2 
nales fueron las leyes Ju~ez y Lerdo, que forman 
una triloi!a cori la Ley Iglesias •. (4.ll) 

A partir de.1854, .. hasva mediados, del' 56, en· ~atería: . 
,. - . - ·~·· ·~-..·· -. ·-··· ...... . 

·~_rbi em' p~ -493:.. 
41 'Villaseñor·"·:-Guillermo;·'"'"Estado e· Igles1a: ·El eraso 

~n la·:··Edücaci6n°~Ed·;; Edicoi··-M~xico; 1.978 ... ·p~:. 64··- · .... 

···.· ... 144'¿~·:;-
:· ,·· 
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educatiya nada se expidi6 y de cierta forma, se .justifi

ca, por la situaci6n tan crítica que prevalécÍa en ese 

entonces, pues lo primero que debía realizarse era ani- . 

quilar al sistema centralista y a la petulancia de San

ta Anna. Y que si bien es cierto, que después de haber 

consumado la Revoluci6n de AyutJJa se decretaron· una se-. 
' . rie de leyes en contra del clero y la milicia separán-

dose as!, el. Estado y la Iglesia, y ~sta a su vez, de -

las cuestiones civiles. Tambi~n-·lo es que·•· estas leyes, 

venían siendo continuidad de la Reforma Liberal de G6mez 

Farías, de tal forma, que se eliminaba la :participaci6n 

del. el ero y la milicia en acti vi ad.es fuera de su incum-

bencia,).. · - - -

/ 

3.5 El Estatuto Orgk-iico Provisional. (1856) 

El President& · Comon-

fort· expidi6,·: -;- desde el Í>unto de vista constitucional 

eÍ Estatuto Orgfiliico Provisional de la ~epÚblica Mexic~ 

na,. el 1.5 de mayo de ·-J.856-. . .. .. ~ 

Dicho do.cumento, fungi6 como. anticipo de la Consti t.u. . - '.," 

ci6n y· cuyo fin, era ofl•ecer. una· ley de -garantías indivi..;. ." 

duales-.:.>.A.unque' no .lleg6 a entrar· en vigor,·~ te6- ... 

·-

•"' ., 
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ricamente fue la norma suprema que 'rigi6 al país hast·a -
¡ 

la promulgaci6n de la Constituci6n de 1857. A pesar de 

esto vale la pena mencionarlo porque desde el ámbito le 

gislativo "es un triunfo más del Estado·con respecto a -

la Iglesia" • 

.. 
3o5o1. Artículos Educativos;·~· 

En este estatuto enfa~iza -

tres. aspectos relacionados al runbi.to educativo: la diSE_ 

luci6n de monopolios escolares, la libertad de enseñanza 
¡ 

y el perfil de· la polític~ educativa a seguir, en.los ar -
tículos .38, 39 y 117 respectivamente. 

En el artículo· 38 a letra decía:· .. --"quedan prohibi~ 

dos todos los monopolios relativos a la enseñanza y el -· 

ejercicio de profesiones", -con lo que trataba de impedir 

la participaci6n · e .. xclusiva d~ -los grupos reaccionarios -

que ya antes se habían· en~ar.gado. de esa tarea; y- se com- . 

plementaba con el artículo 39 d~l mismo estatuto en el -

g.ue disponía:·· ·,·,~~. 

La eñseñanza privad.a -es··libre:· · el p'oder lJÚbli·· -
cono ·tiene.m~s interv:enci6n-q_ue la.de cuidar .de."·· 
que no. '.Se.· ata;que=-.la,móral;-~~'ª' pór el ··ejerc:i;cio-:r-~ .. ~ ;r: 

' .. ,,., ' 

'.i' 
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de.las profesiones científicas y literarias se -
sujetarán laA que aspiren a lo que determinen -
las leyes generales acerca de estudios y exrune-
nes. (4fü) 

Y en el artículo 117, se trata sobre la línea de -

la política educativa del futuro, al declarar como p~ 

te de las atribuciones del gobierno: 

Fomentar la enseñanza pública en todas sus á
reas, creando-y dotando establecimientos litera-

\ 

rios,-sujetándose a las bases del gobierno sobre· 
estudios preparatorios, cursos, exámenes y gra-
dos. (49.) 

/ 
En una palabra; el.Estado-Mexicano va asumir e1·-

. control ·educativo,- en vez de ser un mero supervisor y -
. . 

coordinador de ella. Con- ~sto me .. refiero., que el Estado. -

va a determinar la·educaci6n, eri base a principios o. -

· l.ineamientos- que respondan a sus- intereses particua1.res •. 

14'1,;.··-
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Bien es cier·to, que estos art:!culos señalan: 

la pr.ohibici6n del monopolio educativo • 

• la libertad de enseñanza 

• la política educativa 

Estos puntos van a seguir en la ley posterior. 

Si analizamos más detalladamente estos artículos -

podremos advertir que tienen ·· : .. , . especial relevancia; -

debido a su antecedente y proyecci6n. Es decir,- en cuan 
-

to antecedente, man~iene. el perfil· ·establecid,o desde la . 

Reforma Liberal de G6mez Fa.rías. Es preciso hacer una -

breve pausa; para aclarar que la participaci6n del Estado 

en materia educativa en el México Independiente(l821), -

arranca de$de el I:mperio :Mexicano, . en el Proyecto de· Re-

.. g~amento .P.r..ovisional en su art~culo .99r como una obliga

ci6n del_Estadopromover la educaci6n.· Y en cuanto a pr.2 

y~cci6n, dio· las bases para conformar al actual sistema-· 
. . . 

educativo que nos rige •.. - · -

'/ 
/'" 

'• . - ~ ·.'- ... 

j·;:· 

·.-. ·:i:: 
: _:·'. ;;L'.·::" '....... . : ·; ;,¿: . ....-?~: ... :· \ .'; ·: . . 
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CAPITULO IV 

/ ' 
LA CONSTITUCION DE 1857 Y LA POSIBILIDAD DE 

1 

UNA NUEVA VISION EDUCATIVA 

Antes de entrar en materia es necesario explicar -

brevemente c6mo y cuando se estableci6 el Congreso Con~ 

tituyente,_ el cual se encargaría ·de .elaborar la Carta -

Ma€;na- que-· regiría-a· nuestro país, a partir de 1857. 

El Presidente Juan A1varez antes de renunciar,· l~ 

z6 +a Convocatoria al Congreso Constituyente que inici~ 

ría sus trabajos a partir del 18 de febrero de 1856• + 

Seg6n Zarco., .el ·congreso. Oohsti tuyente -áe formó as!: 

/ 

/' 
Los diputados -·e1e_ctos, nombrados indiréctame!!: 

te por e1_pueblo, a trav~s de los electores ~ri~ 
marios y secundarios o del partido del: que fue-
ron; los había de todos los credos políticos: 
desde conservadores como Arriz.correta ·y Romero -
Díaz, -hasta los liberales más radicaléi:;J como ........ -

. Arriaga, Ocampo, Pi;i~to, Olv~ra, -Ignac.io · Ramírez 
y G6mez __ ·Farías';.(~) ::: :·1 'i 

+ Pue<fe ·¡ consciltarse_: , !·'El--; Congreso . Constituyente~-:: -
1856-1857-" ·de-·Francis-00 -Zarco/ O ·bi'en, . Tena Ranúre·z, ':.. :·:.~- · 
F" ·li· e.--,I bid• a partir de la página ·493 . ·-·-
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Ante esta diver9encia señala Rabasa: 

••• que la política de .conciliación entre las 
fracciones liberales era una tendencia general 
en el país •• º _ ~\ID los más avanzados e edí an a - 1 

la necesidad del momento y renunciaban al triug 
fo definitivo de la reforma o preferían ponerla 
en peliero, antes de romper resueltemente ~on_
el numeroso partido de los moderados Desconfia 
ron efi el sistema pr~gresista de la naci6n y t~ 

mieron no contar con los pueblos para llevar -
adelante la revoluci6n comenzada, o re~rocedie
ron ante la perspectiva de una lucha que había 
ensangrentar al país, cuando la fracción cons-
servadora no perdía aún la esperanza de recobrar 
el poder a viva fuerza.(2) 

De esta manera, iremos viendo a medida q~e avance

mos, que la Constituci6n de 1857~ no fue únicamente la 

plasmaci6n de las Ídeas del partido liberal, sino que -

~Jites bien, ~ste se vi6 obligado hacer muchas consider~ 

ciones a los moderados y cons~rvadores, logrando equil! 

bra.r las tendencias. 

(1) Sayeg Helú, Jorge. Op=Git. P• 52 
(2r .. ·Raoasa., Emilio. "La Constituci6n y la Dictadura" 
p. 32 ps. 

40 

• 
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No obotante, dé haberse tropezado con algunns difi 

cul tades, constituía el sentir de lao dos tendencias 
; 

extremas (liberal y conservadora) que junto con la in-

termedia {modera~a) quedaron representadas en el Congr~ 

so Constituyente de 1856, que de esta manera represent6 

y susci t6 el proyecto en el seno del Congreso las m~s 2:. 

caloradas discusiones. 

Una vez inaugurado el Congreso Constituyente en la 

Capital de la República, el 18 de febrero de 1856, por -

Ignacio Comonfort, lleva a cabo la presentaci6n y debate 

de cada uno de los artículos que conformaron nuestra má

xima canta de 1857. 

4.1 El Artículo ~o. Constitucional. ·/ 

El Proyecto de Cons 

ti tuci6n sirvi6 de base para J..as discusiones del Congre-· 

so Constituyente de 1856-1857 ... En ella contenían artíc~ 

los de esp.ecial ihter6s, entre ellos,- 'el' 18 sobre educa-
i' ' ·ci6n;·· el cual fue aprobado sin. ninguna' modificaci6n, el 

día ·11 de ago.sto de 1856, pas~do a ocupar el sitio 3o. 

en los t~rminos que siguen·: · 



'l.1 

1 ; 4.1,l Presentaci6n y Debate o+ 

· ¡ Presentaci6n y debate en . 
¡ 

el Congreso Constituyente de 1856 del antecedente del -

artículo 3o. Constitucional. 

Art. 18 del Proyecto de Constituci6n Política 

de la RepÚblica Mexicana;· .fechado en .la Ciudad de 

M6xico ·el 16 de junio de 1856. 

La enseñanza es libre. La ley determinará qu6 
profesiones necesitan tí.tulo para su ejercicio y 

con qu~ requisitos debe; expedirse. ( 3) 
' 

Dentro del debate podemos percibir dos aspectos de 

especial relevancia: 

1. La li berta<Y'd.e enseñanza 

2~'. La participaci6n del Estado en materia-·educati·-. -~ 
. -

Vao 

/ 
4.1.1.-i. La libertad- de enseñanza ... , .... _ 

+ Los qÜe.Iñtegraron el debate sobre el artículo ]oc¡ 
Constitucional fueron: Soto, Bálcarcel, Olvera, Velaz
quez, Mata, Garc_ía Granados,- Ar~da,~::-.Lafragua, IgnE\cio 
Ramírez, ··Mor~nó~::·Gamboa, Gui:\lermo .... PrietóT Mari.ano ·Ra-:.. .. 
m!ree -i -.Ponciáno·-:Arriaga •. ~- .. ~,::'. -
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Planteamos inicialm'ente la idea acerca de la líber-
. ¡ ~ 

tad de enseñanza. Primero mencionaremos los que no esta-
\ 

ban oon ella, para pasar aclos que sí; fundamentando la -

posici6n de cada uno 'de los integrantes a discutir el ~r 
1 ·--

tículo. 

Bálcarcel. Teme que con la libertad de enseñanza, 

los padres· d.e familia sean engañados por charlatanes. 

Ataca, el artículo,~ porque teme que abra l.a -- __ 

puerta al abuso y a la charlatanería, y los padres 

de familia puedan ser engañados por extranjeros p:q 
" -

co instruidos, por verdaderbs.traficantes de ense
ñanza y que, as!, queriendo quitar.trabas a la in~ 

trucci6n, s·e le pondrán al verdadero progreso. ( 4) 

/ 
Garc!~ Granados. No eet~ de·"acuerdo· cori. la libertad · 

de enseñanza porque teme que se fomente una educaci6n· fa-.. 

.. 

/ 
/· 

(3) DereciioEf del Pueblo Mexicano.· ":M~xic·ó-a trav~s·. de 
sus Constituciones~' T.III. p.92 
(4) Derechos--del-Pueblo Mexicano.· Op Ci.:t. -p. ·-101 
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Se opone a la libertad de enseñBnza por in~e
r~s de la ciencia, de la moral y de los princi~
pios democráticas,· pues teme mucho a los jesui-- · 
tas y al clero, teme que, en lugar de dar una, e
ducaci6n cat6lica,- den una educaci6n fanática. 

( 5) 

Mariano Rarnírez •. Es inapropiada la completa libe~ 

tad de ens eña.nza en. Un. país cat61ico. 

( La enseñanza est~ íntimamente ligada :con ·la -
morai y con el orden pÚblico, cree· que en un país 
cat6lico no puede haber completa libertad de ens~ 
ñanza, teme grandes prejuicios del ~rt!culo.(6) 

Manuel Fernando Soto. ·-:._ Fundamenta la libertad de en 
/ . 

señanza, ·considerando: · 
; 

• Que la libertad-- de enseñanza pvotege la ini;elige!!_ 
• 

cia. 

l 5)' Der.ecños del 'Pu6.~~~ -Mexicano¡¡--! bid. págs. 102-103 ·--
( 6) Ibidem p., :104-·. _- .: " 
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El hombre se aproxima a Dios por la intelige~ 
cia, ~·por esto se dice que fue hecho ia imagen y 
semejanza. El hombre percibe, juzga y discurre 
por la inteligencia. La inteligencia lo hace s~ 
perior a todas las obras de la creaci6n; por ~
ella ha dominado a los animales, ha arnancado y; 

los_ frutos de la tierra, ha sorprendido los seer,! 
tos de la naturaleza. Por ellas las tribus n6ma
das han fundado magníficas y poderosas ciudades y 

los salvajes se han hecho·ciudadanos. 
Pues bien, señores, la libertad de enseñanza 

es.:.;una garant:!a para el de.sarrollo de ese don pr_! 
cioso que hemos llamado inteligencia; .y los j6ve
nes q,ue se dedican a esa difícil y espinosa carre 

. -
ra de las ciencias están verdaderamente interesa-
das en la existencia de esa garai1tía.(7) 

La libertad de enseñanza __ prot.ege .a. los autodidaE, 

tas dándoles oportunidad de presentar· exámenes a títul.o 

de sin.ficiencia• 

/ 
./ 

Observad--que ·muchas vece-s, pqr ·-1as faltas con--~---

( 7) :: · fbidem. ·pº 94. __ . 
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siguientes a una enfermedad, a una desgracia ~e 
' 1 

frunilia, •o tambi~n por el desnivel de la inteli 
gencia, existen muchos alumnos que no pueden -
presentarse a examen a fin de año escolar. En
tonces e1 joven pierde el año y viene el desa--

1 

liento, la apatía, el h~bito de perder el tie~ 
po, y muchas veces la p~rdida completa de su º!! 
rrera literaria. 

Es·tab1ezcamos la libertad de enseñanza y esos 
j6venes· sacrificarán·los placeres de sus vacacio -
nes, se examinarrot en los primeros meses del ·s! 
guiente año, para igualarse con sus condisc!pu
loso (8) 

La libertad de enseñanza protege los·derechos -

de los padres a·e· familia. 

Entre nosotros, republicanos dem6cratas de c2 
raz6n y de conciencia, es preciso que exista la . . 

libertad civil, y por lo mismo, la ~ibertad de -
enseñanza es una consecuencia necesaria de la li . - ...... 

bertad civil. 
Nosotros rio podemos. ·subordina.r-·.-de una manera 

(8).1 ·í\)ideni- p; 96 ·· 
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absoluta, los derechos de los padres ele familia, 
a los derechos del Estado, ni aWi bajo el prete3 
to de vigilar sobre la moral, porque para noso-- . 
tros el hogar dom~stico es un santuario.(9) 

La civilizaci6n de los pueblos evoluciona con la 

libertad de enseñanza. 

. . 

Señores, la libertad de enseñalWl .en·traña tam
bi~n el derecho de los pueblos a la civilizaci6n, · 
porque la civilizaci6n es imposible sin el desa
rrollo de la inteligencia. 

La ley de la humanidad es-el movimiento. La 
humanidad marcha sin cesar, constantemente, de -
transformaci6n, hacia su perfectibilidad.(10) 

La libertad de_ enseñanza estimula el adelanto de 

los colegios. 

Señores, este principio: de libertad no ataca a 
los colegios; por el contrario, los .estimu1arª· ·en. 

·. 

\9)· Ibidem P• 97 
(10) Ibidem· p.º .,98 -, 
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sus adelantos •• º 

/ 

· s:!, señor~s, los obstáculos que hoy se opon'Gl11 
a las mejoras y al progreso de los colegios deben· 
removerse. Pues bien, coloquemos a la libertad .:.. 
de enseñanza frente a frente de esos estableci--

1 

mientos para que se mejoren por el estímulo, para 
que el gobierno en los que le pertenecen, y en -
los seminarios, cuiden de alimentar y de educar -
mejor a sus alumnos. (11) 

V.el~zquez. ···La .. libertád· de enseñanza es ·indispensa

ble en nuestra época. 
1. 

La libertad de enseñanza le parece Útil, nece
sario y conforme a las necesidades de nuestra ~P.Q. 

ca; pero cree conveniente alguna restricción en -
. ./ 

.. favor de la moral y del Estado. (12} 

Mata. Con la libertad ae enseñan.za se quita .. todo ~ 

obst~culo ·que impida su ·desarrollo. -. -.. 

/ 

{
1
11

2
) Ibid'.e111;;--·p~ ioo . 

( ) · -Ibídem· p; 102 

i 
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Si el partido liberal ha de ser consecuente -
con los principios, tiene el deber de quitar to
da traba a la enseñanza, sin arredrarse por el -
temor a la charlatanería, pues esto puede condáM 
cir a rest~blecer los gramios de artesanos y a -
sanciona~ el monopolio 1del traba.jo. Contra el -
charlatanismo no hay más remedio que el buen ju_! 
cio de las familias y el faJ.lo de la opini6n.(13) 

Ignacio· Ramírez.: · Fomenta 1a. educaci6n, la liber

tad de enseñanza•:~~- -- · 

Si todo hombre tiene derecho de hablar para e
mitir su pensamiento, todo hombre tiene derecho 
de enseñar y de escuchar-a los que enseñan. De -
esta libertad es la que se trata el artículo, y, 
como ya está reconocmdo el derecho.::---de emitir li
bremente. el" pensamiento, ·el· artículo· está aproba• · 
do de antemano.(14) 

Gamboa. El mejor medio para evitar/el charlatanis.;.._: ··· ·· 
/ 

mo es la completa lipertad de _enseñanza.---=~----

Lo e. C:tt • - .. _ 
"Ib~dem·p.-_ .. 1.03~- i.''.) 
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' ' Considera que el sistbma actual resulta un -
1 r 

:. 

gran número de charlatMes y que, para evitar -
este mal, el mejor medio 1 es establecer completa 

. 1 

libertad. (15) 

· 4.1.1.2 La participaci6n de+ Estado en materia educati 

va. Con lo que respecta a este punto, tenemos los argu

mentos siguientes,- presentando inicialmente a los que -
/ 

no lo aceptan para pasar ).losteriormente;'- a los que si -e!!.'.: 

taban de acuerdo.' 

Guiliermo Prieto. Existe incompatibilidad entre -:

libertad_de _enseñanza y vigilancia del gobierno. 

Declara_ que. por al~::~.· tiempo . lo alucin6 1S:::: 
idea de la vigilancia del Estado como necesaria 

para arrancar al cleI"p el. monopolio . de. la instru.2 
ci6n pÚblica y corregir el abuso de la hipocrec!a 
y de su inmoralidad: pero 1:lllª reflexi6n: .. mí1s ·de.te-.-

. nída lo hizo comprender que hab~a iilé"ompatibi·Íi"':"';.. :_~- ~ 

" . . , . 
·--"--=·-=t~'15l.:~:íhi<Ienr ifi- 104_, . · ··-. .-. 

·.·:' 
'' 1·, 
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/ 

dad etltre las do~ ideas, que querer libertad de 
ensefi~za y vigilancia del gobierno es querer -
luz y ':tinieblas, es ir en pos de lo im!'°sible -
y pretender establecer una v.igía para la intel_! 
gencia, para la idea, para lo que no puede ser .... : 
vikilado, y tener miedo a la libertad.(16) 

Arriaga. La mora1 y la ciencia s~ depuran por m~ 

dio de la libertad ·y por tanto, se opone a que se esta

blezca la·vigilancia del gobierno. 

'" : . >. 

Se opone a que se establezca la vigilancia del 
gobierno, aunque la recl.~a en favor de .1a inoral ·· 
y de la ciencia, pues no puede haber ágentes de -
policía para calificar en estas materias; no sólo 
en las cátedras se enseña, sino. que enseñan tam- -. / .. 

bi~Ii lós amigos, los libroff y. las madres.. Cuando 
una madre da consejos· a su hijo, ¿ pliede el go.:..
bierno irl a vigilar?-¿. pretende examinarla en ma 

.• -
teria de moral ? El gobierno con. estas pretensio"'!'. 
nes no hace más que ponerse 

1
en · r:!diculo ~ ( 17) 

... 

/ 
i 

. ' '. ' . ~ ' · ... · .. 
','• 

•.:.·· 
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Ignacio Ham:!rez. La ci'encia artificial es creada 
I \ 

cuando el gobierno tiene inter~s en vieilar la educa--

ci6n. 

1 

Los gobiernos quieren la vigilancia porque -
tienen inter~s en que sus agentes sepan ciertas 
materias y las sepan de cierta manera que están 
en los intereses del poder, y así.crean. una cien 
cia puramente ar·l;ificial. 

La teología ya no sería considerada en nues-
tros días como ciencia, si no fmera a veces un -
medio de gobierno en sus aplicaciones y si no t}! 
viera las ventajas sociales que sacan los teólo
gos. 

La jurisprudenc·lia, filos6ficamente, no es la 
misma que se enseña de orden de los gobiernos -
que tienen inter~s en monopolizar el conocimien-"' _ ..... 
to de los~ c6digos y de las leyes. El derecho ca 
nónico y la historia ecles.i~stica se enseñan, · no 
como son, sino como conviene a ciertas.~elases' -
que sean, y así, en .toda clase de cuestiones,• •• _'. _ 
los· gobiernos· forman1 pues, --profeso·f'es art~fici~ 
les~ que··son,J..a primera--barrera· de la ciencia,. y. 

el profesor pagado-·por
1
" el gobierno, :.amigo .de l.a 

rutina, 'est~· generalmente muy atrás· d.e los.cono~ . 
cimientos--de la ~poca.(18') 



Ar anda. Para ejercer una profesi6n, es necesario -
1 

aprobar los exámenes, que serán vigilados por el 
/1 

gob;ier-

no. 
. 1 

1 

' ¡ 
• 1 

El artículo s61o deja en libertad a las fami~ 
lias para escoger maestros donde mejor.les parez
ca, pero no suprime los establecimientos naciona
les ni concluye en ellos la dirección y la vigi-- ..... 
lancia ·del· gobierno.---

La vigilancia del mismo. gobierno aparece en -
los exámenes, cuando se trate de ejercer una pro
fesi6n-, y así lo que queda libre es la elecci6n re 
los medios de adquirir la ~enseñan.za. Si hay quim 

enseñe algo contrario· ·a: la moral será pérseguido, 
no como profesor, sino como promotor de crímenes 
y delitos. (19) 

Soto;·· -El derecho a educar le corresponde al Estado, ·

,.siempre y cuando, la familia. o'. la municipalidad no tenga 

los medios para ello •. 

(l9) Loe. Cit. 

' ~· 

·'· " ·~. 

··,.-



/ 
/ 

/ 

Al padre de familia, o a sus delegados, le co 
' -

rresponde primitivamente eduC,ar a los hmjos, po_E 
que ~1 es el jefe de la asociaci6n más íntima -

que exi te' en el Estado. 
Si la familia no puede desempeñar este dere-

cho, le corresponde a la· municipalidad, porque -
la municipalidad d~be suplir su impotencia, y -

ayudarla, cuando sea necesario, a cumplir con e
sus deberes sociales.· Por esto, señores, la mu-

. nicipalidad se encargara; • ~ . de las .casas de· la ! 
ducaci6n y. de todos los establecimientos de ben! , 
ficiencia. 

Cuando ni la familia ni la municipalidad pue
de proporcionar la educaci6n, este derecho le co 

~ . ¡-

rresponde al Estado, porque el Estado mo es m~s 
que la suma de las fuerzas individuales, y todas 
ellas deben contribuir al· perfeccio~amiento de -

I 
sus. miembros.(20) 

j ,, .. : 

"Báicarcel• Es indispensable que el gobierno vigile :':. 

la enseñanza.·----

Sostiene qµ.e los ... establec'imientos nacionales -

(·20) ... Ibid'.em ·p. 97 · ·· · 

: ' ~· , 



,, 

./ 1 
/ ' 

1 . 
! 

son muy útiles a la.s familias pobres, pues son -
mucho más baratos que los establecimientos priva 

.. -
dos • 

El orador quiere que se generalice la instruc 
ci6n que se remuevan todos los obstáculos; pero 
cree indispensable que la enseñanza est~ vigila
da por el gobiernoo(21) 

García Granad.os. El gobierno debe de intervenir 

tanto al examinar a los que enseñan oomo:.a:lo:s_autorés .. ..:. 

ae·1os .·cursos.- ~- __ , 

Le parece que los que enseñan debe ser antes -

examinados, y que el gobierno debe de intervenir 

en ·-:·.señal.ar los autores de los· cursos. ( 22) 

Lafragua. , La . vigilancia del· gobierno es una garantía · 

contra el charlatanismo. 

Desea la vigilancia· del gobierno -como una garB!!-; · -, 

tía .c-ontra el charlatanismo ••• es mejor precaver el mal que 
tenerlo:.'que· corregir. (-23)::} ~.) 

. \. . 

21 -~-'l'bidem·· 1,., 102 ~ 11 •• 

22 . ~-· .. l'bidem ·p~ga •. :102-103·.~-·-•.:· 
· ( 23)!~ J;bidem P•' 103 '..·_,_., 

.\. 

' ' . ' -~ " 
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4.1.2 

,, 1 
·'' 

f 
Explicaci6n y comentarios. 

I ' 

'i 
1 

En el debate podemos 

advertir los dife~entes criterios que se plantearon en: 
¡ 

• la liqertad de enseñanza 

o la participaci6n del Estado en materia educativa 

Desde -luego, los diputados .. que- p~ticiparon en la ... -

discusi6n sabían perfectamente lo que demandaban y su- in ··----. -
tervenci6n y voto·· final+· respondieron a los intereses 

particulares.del partido al que pertenecían.-

Con lo· que respecta a la libertad-:d_e- enseñanza, ~$- -- · 

te ha _sido lino de los principios más debatidos, ya que. -

ha perseguido diversos objetivos de ácuerdo- con las con• 

diciones específicas del momento en que ·se ha intentado•. 
/ 

·O destruir el monopolio de las ~ristituciones ecle-
. . 

si~sti-cas que- habían· ejercido durante varios ,sigios so--, --

bre educaci6n·9: ::-=-·:-.: __ 

• Garantiza%'_ ~sobre ... cualqui·.er-~_·otra .libertad' ... en~ la'."'!-~~'. - .· 1 • 
1 

. tarea~·-educati v:ai ··• '..·,. 

+ El . dato'. sobre ~la> ifota:cí6n· 'tfel- 0~t-ícu.l'o~:r8.· ,dél~.P_r.oyecr-:"'.::,;,.·: 
to . e.st1~>-toinado .'de Ia --"His"lfóri~-:~d-el ,-C.óngresct:.:_QonS:ti..tü.Yen~e"'s;.~ 
de F'ranci seo .:Zarco:.!y-.o:·de·--l-a: o bra::::::-.~ereeho·sf.;'-:del:.:.P..uebl;o::::Mei..."-'-· .. :;;;:,¡ 

· xicano~~;a,--trav&s- jfe, sús -Co'ns:titu~iones'!:~-eilI:¡.-~el; ar:!-~O::~~:]'~)I 

166,:. . ,·, .. _,.:::(I 
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• 
1 

Adquirir la supremacía del Estado en comparaci6n 
l 

de la Iglesia. 
1 

La intenci6n de los liberales, despu~s de acabar -
1 

con la dictadura de San.ta Arma, se propusieron organizar 

al país, para lo cual reunieron al Congreso Constituyen-

te, en: cuyo seno de discusi6n·, se~ centró· básicamente en· 

·la necesidad de .. preservar- la :libertad entes. de cualquier.·._ 

otro· principio;·· por esta· raz6n-, la tesis que prevalecicS--·· 
\ 

fue que si no se protegía la libertad de enseñanza;•·•. 

, 

1 • 

sería.imposible formar hombres respetuosos y con--
cientes del sistema· -liberal, único qu~ por. aquel -
entonces· era garantía. a-el progreso de la naci6n. :. 
Consideraban nuestros libe~ales que cualquier in--

. / 

.. tervenci6n eñ. ·la educaci6n destru:!a la doctfina l! 
,beral, y _por ende, las instituciones basadas en~-

e11a..(24) 
• 

Entre ... las ideas- más ·sobre~alientes-"que sostúvieroil -

en el:.: trabajo. d~l Congr.eso- sobre-. :este.::Ambi to:..·f'ueron:--~-:;i:ri'fr- ·· 
,·;··· 

es declarad~ .. ~ .. votar,;.por· "59~: s.eñores.::.contra· 20., y .. es~ apr2·"'":..::::_ ·' 
bado: ~.por §9.! <füri. trat1·5..J :.'::~arob:"·:dioScr~pe;,~de~la:•·noti cia:. apo~:-:-::.':-:.=:, · 
tad.aLpor.-el'..:Adta:;.O'ficiil:~~:córre~pond'.i.·erite¡·:·qu.e registJ;"a"...;·- ·. , 
64 votos a favor y 15 .. en.· contr.a•~--~-=~= 
( 24 )L ·~· Solana)=·:.'.'Perñando·.-· I bi"'d. - p~ 23_ ,- -

.... _ . ._. "•· ·;--;,·/:¡¡¡¡.··~·-·:'-,·~ .. _· ........ ,~, .................................. .._.. ............ ..._ ____ ._ ...... ; -· ·..:..:~~--~--.......... __ ...-....;..-'--~· ~" :·_i" _· ~~--~-:~ <.l.¡' 
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La libertad de enseñ~1za es un principio emi-
, . 

nentemente civilizador; es un principio que eman 
1 

cipa las inteligencias de la tutela del monopo--
' lio y que derramará luz 'sobre la cabeza del pue-

blo. El pueblo necesita de ese principio lumino 
1 -

so, para marchar rápidamente por la vía gigente~ 

.ca de la civilizaci6n, tiene derecho a ~l, noso

tros toca consignarla en la Constituci6n como -

sus legítimos representantes, ••• (25)' 

Este- planteamiento part!a de la necesidad de· que M~ • 

xico pudiera entrar a l~ 6rbita de los pueblos civiliza-

•,\ 

dos a.trav~s 1·d~ la ed~caci6n~-. Asimismo;·- r.eafirma ·la impo_!:: __ -~:>\ 
. . 
tancia de cumplir. con los principios liberales.· 

Ignacio -Ramírez _.advierte.-·- el papel. qúe juega .el der_!= ;::,.., · \ 

cho a la libertad de enseñanza-;· conciente_ de la actuar:-<~---

ci6n ·que Jel Estado generara al decir: 

Los gobierno·s quieren la vigilancia porque ti,! _::.:.
nen interés en que sus agentes sepan ciertas, mate-- > 

/ -
rías- ·y.:lo, sepan::.de::cl:er.ta¡·forma;·-· que estar,;.en, -· 
funci6n~ 'dél :poder.·'(:26:}: ·,: :~} 

~ 25~~ ._ .. 1Eideíir:_P•-- 99 .. '::. 
26. " - :lbiáéni p. 98.' -:;'! 

•. 

·-·,\ 

':,·· 

·:, "' :·. ,-:..-·--\: 



Se puede advertir claramente en las· líneas, el p~-
.. 

¡ 
pel que juega la·educaci6n; ya que ~sta sirve de instru 

¡- -

niento para el poder político que estuviera imperante. : 
. i 

Otra ·de las ideas fue,el de que todo hombre t~ene 

derecho de emitir su pensamiento; tiene derecho a ense

ñar y aprender. Por ello, se estimaba que la educaci6n 

deba.ría quedar en manos de los particulares, que cada -

padre de familia tenía derecho a educar-:a sus hijos de 

la manera ·que más c·onveni·ente- le pareciera; ·· que el Es~:-c· 

tad~ debería garantizar ese derecho, declarándolo en el 

ordenamiento fundamental. 

Si bien es cierto, que la Constituci6n de 1857, se 

·gmi aseveramos estableci6 en su artículo 3o. la liber-- · 

tad· absoluta. de ese importante .. ramo, reconoci~ndola como 

derecho de todo hombre, por consiguiente-; continu6 la a~ 

toridad eclesi~stica, usufru~tuando la prerrogativa de -;:· 
. . 

inge.rirsé indirectamente en materia ·educativa, a pesar·- -

de los plant.eles oficiales, ·situaci6n···que, como. lo pro--. ---
1 

clamaron."".Los · constituyentes·:·de Que~6taro;'· se ·encumbr6- b! !~ •• 

jo ·01 manto ·protectorcde la mencionada·-Iibértad;;·~ .. 

Con lo que respecta a'· la participaci6n del Estado -~ 

. en materia educativa,. :PQd~mos darnos cuenta eneJ. debate 

. ,, ,, 
'.' ' ' ' . ~ ' 

". •' 



que existía "aparente" homogeneidad, en el sentido de que 
¡ hubo diputados que estaban de acuerdo y otros no. Sin em 

bargo, si nos detenemos en el artículo podemos advertir -

que al decir: "la ley determinari1 qu~ profesiones necesi

tan título para su ejercicio y con qu~ requisitos se de-

ben de expedi1_'", en ese momento se quiera o no, se está .. -

limitando esa libertad y coloctmdola en un parámetro. Y 

por tanto, se pone en tela de .juicio ese principio •. 

· De esta manera, -se encuentra con ·el problema der al-

can.e~ de la acci6n del Estado en este campo. La implanta 
. -

• ·,'.¡ 

ci6n .'en toda la RepÚblíca. de una educaci6n· de carácter l_! 

beral; llevari1 a-los cons~ituyentes a una serie de pol~mi 

cas. en torno a la orientaci6n y ~bligatoriedad de la edu

caci.6n·~ -. Ya que al hace~_la ob~igatoria, la Consti tuci6n - -

del • 57, implicaba negar la libertad que, de acuerdo con / 

la idea liberal, debería ser ~nviolable en todos los as-

pectos de la vida del hombre.. · 
/ 

./ La libertad de enseñanza, por otra.- pa.:r't.e, n9 era si-

. no :consecuencta,·necesaria para-.-._otras,_libertades·-.y-.queda•~~·-· 

ban;: consignadas .. en _principios.: cons_titucionales de legali-· .... -.. ·.·. 

dad~ .. :; 

! [ 

· 1· · 7· o-=·....,~.,-; .. ,. ........ . . . . 



Bure;oa re{me estas clos ic1eas y opir:a al respecto: 

El P...rtíc;_llo 3o. co:::~:-rendí2 D212 gar2n-tía indi-
ºd 1 . 1 

•• , 1 ., 1 b vi ua , ya q_ue si:r1 res-c:r1cc1on 2 ...... gune. o.cc_a:ca a 

la libertad d.e en5e~fr:.n.za, l ;:-: cual siq;::lifi e aba 

que toa.o individuo tení2. la. notestad a.e impartir 
•. 

toda ~lase de conocimientos, sin que el Estado 

o sus autoridacles pudieran ol:1ligarlo o añoptar 

determinado método e ideario educativo. Natu~al 

r:iente, la libertad a.e enseñanza, con la a-rnpli tud 

que estaba consagrada en la Constituci6n de 1857, 
ocasion2.ba el caos en la vida social en materia 

educ2.tiva, puesto que su ejercicio podría ser -

desenfrenm1o y dar oric;en, por tal motivo a ver

daderos charlatanes reveladores de incultura. ( 27) 

4.;~ Evaluaci6n del artículo º 

4o 2 0 l Las Ideas Liberales de una nueva Organización 

Educativa. 

La nueva educación que se propugn6 en nues-

tra Ley fu.ndasental de 1857 fue producto de las ideas li 

'[27) · Burgoa,11Ignacioo "Las Garantías Individuales" 
Po 230 
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berales que habíon sido planteadas una vez que M~x:ico lo . -
gr6 su Independencia. Posteriormente, para transmitir -

ese tipo de ideas era necesario la educaci6n, la cual se 

vio trazada bajo dos directrices: la del partido conser-

vador y la del partido liberal. 

La finalidad de ambos era, que mediante la educaci6n 

se alcanzara la igualdad, la libertad y el progreso de la 

naci6n. No ~bst,mte de ello, van a diferir: en el 6rgano -

representativo de. dirigir a la educaci6n. Para los con--
. : . 

serv~dores deseaban preservar su control por medio de la 

IBlesia, en cambio los liberales, consideraban necesario 

.depositarla en manos del Estado• 

Por: consiguiente,. parte de la pnimera mitad del.si-. 

glo XI~se dio una ·lucha· pol!ti~a entre ambos partidos, -

que repercutía' en el runbito·educativo. y fue, hasta des

pu~s de varios lustros, que se vislumbr6 un rumbo defini

do: la Revoluci6n de Ayutla. 

Esta Revoluci6n marc6 la posibilidad de modernizar y .. 
secularizar ·a. la sociedad :mexican.a::y d~ esta manera1·· p~r- .ó•·· 

mi tir ·.el inicio de la . consolidaci6n '.de las.:-= ideas libera--.. 

les, por parte del partido liberal.· . Esta ~ataba- convenc_! 

~-'~ de que una reforma .propiciaría el progre~o .. y por-~-·-. 

_': '~' 
'\ 



,, 1 

a.e, la pa.z, la seguridad, las garantías de orden, ••• 
. . 

De tal forma, se daría el proceso de transformaci6n, en 

casi todos los aspectos más significativos de la reali-

dad mexicana de ese momento. Su punto de partida fue -

la Revoluci6n de Ayutla, la cual origin6 la Constitu-

ci6n.- como ~o señala el maestro Sayeg Hel~: detrás de 

una Revoluci6n hay una Constituci6n - de 1857. 

Mediante la eiabora~i~n de un.cuerpo normativo en -

. la Consti tuci6n. de 1~57; se. concretaron· :tos fundrunentos· --~~-~ .. 

de un:a nueva administraci6n. 

En sus diferentes artículos reafirmaron los dere--

chos del hombre al reconocer la libertad en todas las -

actividades. Sin embargo, los liberales más tradiciona

les consideraban. q~ en este aspecto', el educativo,_ la -

libertad era inapropiada, ya que al aceptar los límites .. 

que a la educaci6n liberal pbdría imponer a los indivi-. 
duos¡.erél. aceptar la imposibilidad.de su rea.J..ización co-

mo doctrina n~ciona.1.- ·_Ahora bien, __ si se aceptaba .otra -

forma·diversa· de, la .. liberal.i·era aceptar no ~un ·lími té a:~ :' ~· 

la ·eaucaci6n líbera1 sino a la imposibilidad-'-de.:·1a. real_! 

zaci6n plena de esta ideaº 

'•· i 

. ' 
' . : ' :, \ ,; ' • .· ~ V, 
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Por ~sk, si el Estado quería tener éxito tenía que: 

• 

• 

establecer escuelas liberales 
1 

per~itir que todos los mexicanos eligiesen libre 
1 • 

mente el: tipo de instrucci6n a recibir. 

De tal forme., que los mexicanos tuvieran la liber

tad de elegir. Aunque sabemos de antemm10, que los hom

bres formados con ideas conservadoras no elegirían otro 

tipo de educaci6n para sus hijos, que no fuese esa. 

En suma; la educaci6n liberai, fue el instrtm1ento -

ideol6gico indispensable para realizar el tránsito del -

ruitiguo orden social al Estado Moderno y a la naci6n or

ganizada sobre nuevas bases. 

4o 2. 2 _ -Importancia· de la Instruccí6n Pública•· ·-

' f 
,\ .. 
.,.) 

Como hemos ·., 

visto, una vez lograda la Indépendencia en M~xico y a Pa:!: 

tir de ese entonces, se tuvo una fe en el poder transfor-
//' 

~ador, que la educaci6n poseía, comparándola como única -
1 

..... 

posibilidaa..:a.e progreso.·_ .Asimii:1mo, tanto. el partido~: libe-: ·:: - . -·,,.·: 
ra1: como el conservador reconoc!an:la importancia y. tras- ~ . 

1 

cendencia que pudiera tener la Instrucci6n, -porqueser.v:ir!a 

de ínstrümento .para la trailsmisi6n.~de sus .'principios·~pol,!~::·-, ~-. --

-. , ... 
- ' . . . 

./··~!:. 
~ i{! 

_';:, 
-:_\\~~! 
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ticos. 

Para los liberales, le daba: un matiz innovador: que 

era. el carácter púbiico. Por ello, las consicleraciones 

del Estado para participar (tirectamente en la educaci6n 
1 

fueron el cambio y fortalecimiento de una nueva concie~ 

cia que le permitiera consolidar ~al Estaa.o Mexicano. 

Y así, de esta mai1era, en el artículo 18 del deba

te a discutir en nuestra Ley. del '57, en materia educa-. . 

tiva, pas6 a ocupar el tercer sitio; lugar que lo colo

ca como uno de los principios elementales y necesarios 

de todo iridividuo, para su desarrollo integral y .por. ~ 

consiguiente, propiciar el desarrollo del país, sobre 

nuevas bases. 

4.2.3 ~~La acci6n 'del Estado··y la·libertad de enseñanza. 

Tanto la acci6n del Estado en materia educativa co .•~ -
mola libertad de enseñanza fueron dos elementos indiso· -
lubles y más pol~micos del siglo pasado. ,. 

. En 1833,.·. el .Estado Liberal plante6 -a trav~s .de· sus 

leyes emitidas una orientaci6n -e~ la organizaci6n y·di

recci6n de la Instrucci6n, ~s"obre todo; a nivel básico. .... -

~~~=-Se plante6. esta reforma educativa par~ definir el tipo 

. ,,, 



1 
de intervenci6n que tendría el Estado en e~ control de 

la enseñanza. 
1 

1 

B~sicamente se busc6 adecuar el s:istema educativo a 
' 

los planteamientos políticos y sociales del nuevo gobie_!: 

no: difundir' entre los pueblos los medios indispensables 
. . 

para aprender y satisfacer las necesidades nacionales. 

As:! se-dispusieron· la.creación de la Direcci6n Genera1 -

de Instrucci6n Pública para el Distrito y Territorios:--~! 

derales que dirigirían la enseñanza· primari~. Asimismo·~ 

se buscó extender la acción.de esta enseñanza, por medio 

de escuelas dependientes del propio gobierno. Y' por vez 

primera, se habló de crear en los establecimientos de -

Estudios Ma.Yores por iniviativa gubernamental. 
/ 

Esta última medida fue relevante ya que se relacio-
• I • • ,-

naba la instrucción de· primeras letras con la educaci6n.· ~ 

superior; .. con ésto marc6 una. diferencia con los años aa 
teriores -aún cuando el· Estado procuraba dirigir la ins

trucción- primaria que· se. encontraba _desvinculada- con la · 

ed.ucaci6n_ .superior.o:.::.--::. 

El Estado_ sinti6 la; necesidad de impulsar la ense

ñanza,· Para ello,· fo~u16 .e1.:·· concepto .. de: una ·libertad -=· . . ' . 

de. enseñanza que impuls6 · Ei°--los· particulares. a crear es-_. 

·•. '·' 

'" ,',• 



1 
cuelas que no serían vie;iladas en su r~gimen interno. ,- ; 

De esta manera, en 1833 con la Reforma Liberal de G6mez', . 

Farías, establece el control oficial en la a&ninistra-

ci6n de las escuelas se concret6 en la emisi6n de leyes 

y la libertad se concedi6 en el plan de la enseñ8nza pr~ 

maria como un medio para propiciar la creación de nuevas 

escuelas, teniendo la posibilidad cualquier per$ona o -

asociaci6n siempre y cuando se sujetara la enseñanza a1 

marc'o legal establ~cido sobre la materia.. 

Para 1857, mantenía la misma directriz, esto es, la 

libertad ele enseñanza. Sin· embargo, la educación hásica 

no se expresa en esta Ley, pero en cambio la educación -

superior la dep6sita a trav~s del Estado, a1 determinar-

'sé· ert ]a segunda ·parte del artículo, qu,e: "la ley deter-
. 

minar~ qu~ profesiones necesitan título para su ejercicio .. 
y .. con qu~ requisitos debe de expedirse". De esta manera, :· .~ .. 

establece, a nivel constitucional, que para el ejercicio - __ ' ·. · 
. 

de albrunas .profesiones .se señalaría:~que '· requisitos se-¡ 

clebíari ·a.e cumplir;.·2 i ... 

La promulgaci6n de este ·artículo.constituye el nac,! 

miento de la Política Educativa en M~xico. l?or ello, que 

se estableció .en .. ~l '57 ~u carácter. público, -y m~s .tarde · ··· 

gratuita· y ·obligatoria··la educaci6n.· .. .,, . 

177, ~-' 
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CONCLUSIONJiS 

. \ 

Al t~rmino de la presente ·investigaci6n llegomos a 

las sie;uientes conclusiones: 

• El período que comprende· los años de 1821 a 1857· 

se ca.racteriz6 por las pugnas entre liberales y conserv:~-·· · "· 

doras, federaiistas y -centralistas, cuyo punto de parti--. 

da y objetivo principal era la conformaci6n de un nuevo 

Estado, el cual estaba supeditada y fluctuante ba.jo dos -

mendencias: como propiciador de un cambio hacia la moder-. .. .... 

nizaci6n de la socieC.lad, o bien, como el sustentador de 

una sociedad que predominaba los privilegios del clero, ~ 

la miJ.icia y en general, todo aquel elemento que mEmte11ía 

el~antiguo orden heredado de la colonia. 
) 

Pero no obstante de estas diferencias, van a coinci-. . 
dir en la educ:aci6n,: co_mo el elemento m~s id6neo para prE_ --, 

piciar ·la conformaci6n de· un nuevo tipo· de hombre,- disti!!; -··1 

to al dé aquel entonces; ese··hombre nuevo . se adaptar!~ á: 

los requisitos que demandara el Estad.o l\~exicano •· ·. · 

De tal forma, que .alcanzara el progreso econ6mico, a 

trav6s a·e la formaci6n de h~bitos .. y :tl-ªbilidades que coad""'!:;.:: 

-·. 

;~ . 
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yuvaran a figurar en el conjunto ~e p~íses civilizndos. 

o Desde el M~xico Independiente se puede advertir 

lo siguiente: 

En 1821 con el Proyecto de Reglamento del Imperio 

Mexicano artículo 90, destaca como una. de la.s funciones 

del Estado promover la educación, principi_o que se cri_!! 

taliza en los posterióres gobiernos, ya fuera federalis 
. . -

ta o centralista, y se· consolida en la Carta Magne. del . 

•57. 

• En 1824, dada la forma Que adoptó el gobierno -

federa~ista, propició .•. que J_a educaci6n se descentraliz~ 

ra., esto· es, que se le depositaba a los Esta.dos: la f'Ll!! 

ci6n.de promotores y coordinadores de ese ramo. Por 

/ con.siguiente, los Estados van a permitir la apertura h!! 

•·. ,· 

cia particulares, de tal forma, que muchos de· ellos es

. tar&i. al margen de la Igl.es:la, y por ende, de la reli-

giÓn• · ···. -

Lo·s años de 1836 y 1843 ·ae· descentraliza· y centra-

'' ,. 
·•;,. '···. ,,-: ' 
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• Poco m~s de la mitad del siglo pasado, la educ~-

ci6n tuvo diferentes tonalidades y matices, siendo de e2! 

pecial relevancia la. l!ibertad de enneñanza, ya que tra:i!l

cendi6 y ca.usó poJ.émica.s. Porque el primer paso pera ].a 
--··---- .... ---- ······---···-··--·--¡ 

. -~~s.e.m~~i.zapi~ .\ de la cultura fue la libertad de enseña.ni.-

za. 

En dos momentos de la historia de la educaci6n en .-

M~xico 1833 y 1857, el grupo liberal plante6 el problerrn~· 

· de la libertad de enseñanzao Coincidiendo en la misma -

perspectiva, sobre el cuestionamiento de la. iniportancial 

d-e una enseñanza para la libertad. 

En 1833, con la Reforma Liberal, ·se concretcS a emi;..... 

tir· leyes y la libertad se· concedi6 en el plan de la en..,.. 

señanza·primaria como un medio_para propiciar la crea-~ 

ci6n de.nuevas escuelas, teniendo esta posibilidad cual;..... 

quier persona, siempre y cual:'tdo, se sujetara a los line~ 
.. 

·mientas que se dispusieranº 

Para 1857, en su artículo 3o º, consagr6 jurídica--· 

merite la·: libertad. ·de ·enseñanza•· y· ·a~ su vez, estableci6 ... - ··- ·5 

la participaci6n del Estado en materia educativa a nivei:L 

superior, dejando a-&n lado, ·aunque fuere por corto tiem-·-

. :po, la educaci6n b~sica y media o ··· · ·. 

' 

,· . ',~ .·_;1;· '--~ 

--·-----·--"_,·...___....·,·~··· ',,.,. 
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/.1 Adem~s si nos detenemos un-poco más, el articulo 3o. 

del '57 tenía un sentido mucho más profundo y corrobora ":" 
l 

'nuestra hipótesis que planteamos al iniciar el presente -

trabajo: Que la libertad de enseñanza fue una soluci6n de 

compromiso de los liber~les· frente ~ los conservadores 

que tenían la educaci6n bajo su tendencia y se oponían al. 

con"l.1,'ol de la educaci6n por medio del Estado. 

Ante este hecho lo f'~damentamos, expresando. así: 

Que la discusi6n del·· artículo 18 (que se convirti6 -

en 3o.), el grupo liberal defendi6 el principio de la li

bertad de enseñanza, constituyendo así, una garantía coll! 

titucional en el senti~o, de que el uso del derecho que -

se le otorgaba la ley fundamental, disfrutara la libertad._ 

de enseñanza, sin que~ hubiera obst~culo de ninguna el!! 

se, con esto permiti6 el libre juego de las ideas y con-

lleva hacia una iibertad de enseñanza, esta fuera moral, 
.. 

religiosa, naéionaJ., ~--~~pu.l~, . democrática~- científica,-.:~-~· . 
. . / .. 

Por consigu.ienté, se permite la·interrelaci6n de do.a 
1 

i!neas:"-

1. La corriente ·tradicioriálista, de base teológica, . 

confeaiona].,. dogmática y privilegiada, cuyo origen se lo-
. . . 

caliza. entre nosotros. en· la -dominaci6n. española. 



2. La postura jusnaturalista, indivic.lualista y li

beral, pepresentada por el Estado Mexicano, que necesi t~ · 

ba contar con la educaci6n pública para conformar un sis 

tema educativo nacional con sus planes, programas y m~t~ 

dos· propios, a fin de.formar un tipo de hombre distinto 

al que hasta entonces había desarrollado el clero. · 

La Constituci6n de 1857, al consagrar la libertad 
I 

de enseñanza trat6 de garantizar el libre ejercicio .de -

~sta, no solamente a particulares sino trunbi~n a la aso

ciac·i6n religios8;, al municipio, al Estado local, con el 

fin de que ~stos con .. libertad.. buscaran los medios para 

que el hombre se desarrollara de acuerdo con su propio -

pensamientoº Cada persona o insti tuci6n quedaba legal-

mente capacitada para buscar los instrumentos más idó---
' 1 

neos para lograr su p~op6sito -que no era otra cosa que --. 
la conformaci6n de un determinado tipo de hombre. 

Por consiguiente, la libertad de enseñanza estable

ce la libre concurrencia: se permite ~ue la Iglesia siga 

siendo u.na:· agencia educativa, se le deja la libertad pa

ra que formule su propio sistema de enseñanza con tal de 

que no interfiera la libertad de los dem~s, especialrnen..:-

/· 

I 



! 
·te la del' gobierno o..ue tiene el derecho de realizar ta'!':' 

ree.s educativas, especialmente la de diftmdir la educa- . 

ci6n popular. 

No obstante de haberse consagrado la libertad de 

enseñanza, en la práética fue una ficci6n en virtud de -

como lo muestra la historia, el poder público, cualquie

ra que este sea, no debe de renunciar a la dirección y -

al control d'e la instrucci6n pública; ya que desde que 

surgi6 el Estado Nacional ha sido un instrumento de su -

política nacional y a su vez, conforma la enseñanza de 

acuerdo· con sus propios intereses. 

Y si el grupo liberal controlaba al EstRdo, tambi~n 

debía teper a su cargo la direcci6n de la instrucci6n -

pÚblica; sin embargo, por razones políticas y por neces! 

dad, dejó a la Iel~sia que .. .ein.seflara··.1ibremente por su 1!!: . , 

do, para que otro tanto hicíera el poder pÚblico nacio-

nal. De esta manera, el grupo liberal.· en el po_der, trar

taba de debilitar al poderoso grupo ··conservador, cuyo re 
1 -

p.resentante m~s destacado lo .. coristi tuía el clero. 
' . 

En aquel entonces, el prop6sito del Estado lifexicano 

para rebustecerse en este ámbito, podría loerarse media!_! 

te el establecimiento ·de la libertad de-,enseñanza. ·Por 

,• 

',• ;. 
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·el momento, era neces0.rio ñ ej flr al libre jueeo ñe lns 

fuerzas la re1?1olu.ción del problema er1nca~tivo do r;r~x:i.co. 

Luego entonces, la política ec1ucnti:ve. del gohierno re

formista debía proponerse: por un lado, em8ncipe.r la -

conciencia del hombre y por otro., lograr su nobera.Yl.Í~., 

es decir, su inde~endencia y supremacía frente a la I

glesia. Es~s eran las ideas a realizar y el medio pa

ra lograrlo debía ser una política tolerante. 

Ya vendrían mejores ~pocs.s, las cuales permi ti-

rían' al poder público mexiceno tener control de la e

ducaci6n para conform~ al tipo de hombre que los inte 

reses nacionales reclamen. Por el momento se conside-

r6 que la. única manera de resolver el problema de la ~ 

ducación, era mediante la libertad de enseñ8nza • 

. . 

: .... ~ ' :: 
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