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J:NTRODUCCION 

La educaci6n es uno del.os procesos· importantes que confo~ 

man la historia de México; el panorama cult;.ural que est~at•en 

evoluci6n observ6~ cambios por: la conquista de los españoles;. e.l 

:Sometimiento. de los conquistados, el interés de los frailes por· 

integrar a los naturales a la reiigi~n cristiana y a su cul.tura~ 
. . 

es· decir· al·c~rnulo·u~ convcl~ic~to=, co=t~~h~~~ y tradici~nes 

.que los 'epañol.es ·~habían obtenido y =n.servado p::>r, siglos{ enfrentlinaose :-a 

una cultura ajena, opuesta, en evoluci6n1 con rasgds peculiares 

Y.el.elll~ntos predominantes por la situaci6n pol~tica, social y 

geoqr~fica dando como resultado un mestizaje cultural.. El. aísl.~· 

miento de grupos humanos, los lugares inaccesibles,· l.a escasez 

: '·de escuel.as y la dedicaci6n al trabajo obstaculizaron l.a l.abor 

·::!!dué:ativa iniciada. en el sigl.O XVI. Durante l.a época de domin~ 

>Cidn -española en México, la educaci6n fue real.izada en ins.titu,_'· 
- -· ..... . 
clones diversas de acuerdo a la etnograf~a, sexo, escala -soc~ai,

'cul.tural. y econ~mica, po~ lo ta~to ·es. necesario conocer el. :tipo 

de .. instituciones fundadas por los frailes español.es, l.a fun'ci6n 

ejercida por l.a Universidad y la labor de las institucioneS:éi~ 

'.cum-universitarias durante la .colonia .para conocer la.s bases y 

el.· desarrol.l.o de l.a "educaci6n en México. 

Al. terminar· la dominaci6n española e iniciarse ~n 1821 la 

~poca independiente se pretend~a organizar l.a educaci~n para. 

todo el pa!s pero l.os constantes cambios pol~ticos y la desorg~ 

nizacídn econ6mica no permít~an su avance, sin embargo se .hacían 

.Íntentos, al.gunos basados en las reformas de Carl.os J:J:J:, en l.a 

~Conatitucidn de.Cádiz.otros en la fundaci6n de instituciones y 

• .r.·· 
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·., 

·en.la forrnulaci6n de 1eyes para reglamentar y·fundarnentar· la 

· educaci6n. 

La Cornpañ~a Lancasteriana considerada como escuela normal· 

P.artÍ.cip~ en el desarrol?-o de ia educaci6n en México durante 

: ·'el siglo XIX con el s~sterna de enseñanza mutua y sirvi~ de 

inspiraci~n a1 Estado para la organizaci6n y responsabilidad de 

·ia ·educaci?n que quG.::'.6 cs!:.:::!:ll~:::id2 .. n 1.a Cons'tituci6n .de .1857 

y se'consolid6 ~n 1869. 

En la transici6n de estos dos periodos vivi6 José J. -~ 

Fernández de Lizardi, quien corno hijo de estas tierra·s contem

pl~ la situaci~n.de sus coet~eos, ·vio y sufrí~ la r~resi6n 

hacia J.a b!1squeda de conocimientos, ideales y cambios pol!ticos 

Y..i;;!IOc:iales. a fines de la col.chia, y a1 iniciar~e la. gue:i:ra· de 
·" -.. : - ·. 

independencia anim6 al pueblo para que luchara y ca¡nbiara su 

Por su exaltado apego por las reformas y por el momento 

~:Í!St~rico que· vivi6: juzg~ necesario y urgente mejorar el sist.!_ 

. ma de enseñanza y present~ conside:i;ac'iones a la educaci6n inst.!_ 

~u~ional y familiar, utilizando los diferentes gé~e~os litera

rios ·que cultiv6 según el momento y oportunidad que tuvo, para 

l!IOSt~ar·siernpre su preocupaci~n por la educaci6n de los mexic~ 

nos y el mejorarni.ento de la patria. Consumada la ind~pendencia 

pens~ en el fortalecimiento de la educaci6n al ser incluida en 

_la ~onsti.tuci~n como g;atuita, ·laica y obligatoria, ¡;iero a pesar 

de· ia visión que .tuvo. y las consideraciones y soluciones .ofrecí-.. 

.• 



da.s para resolver el ·problema educativo .des?e _la, segunda década 

del ~ig~o XIX, fue hasta 1857 cuando qued6 establecido en la 

·Consti tuci6n, 

Siempre se ha valorado la. obra de Lizardi desde el punto 

de vista literárib como: novelista, fabulista, dramaturgo y pe 

;riodista sin da¡:- mayor importa"ncia al aspecto educativo que 

est.1 presente en producción; P<1;ra ._advertir l.as : consideraci~-·

nes y aciertos educativos de Lizardi _en sus obras: Et Periquitto 

-Sa;i>n~en-:;Q. La. Quijotit;a y su prima,• Don catr1'.n de 1-a Fachenda, 

- ; . . . 
Noches tristes y D!a ategre, es necesario conocer la situaci6n 

· educativa, de México durante la colonia, seleccionar .. las consíde 

.;raciones educativas de Lizardi en sus obras, conocer su vida, 

9;rado de cultura, influencia recibida de pensadores como 

Jt.o~sseau, Fenel6n, Cadalso, Cat6n y otros, conocer e1 panorama 

:;educativo· en la época independiente y- realizar .un cuadro ·cbmpa

•oi.tivo entre la época colonial e ind,ependiente con las propue_! 

.. tas de t.izardi4 gui~n contempl6 ¡as diferencias social.es, · étni.:. 

cas· y educativas de lo::' inex;Lcanos, siendo un rebelde contr~-1.as 

· nortnas ya establecidas ·que él• consider6 injustas y .teniendo~ 

visi6n progresista proyect6 sus ideas educativas futuristas; 

. para 1.ograr corregir __ lo que estaba mal. 

·Además siendo Lizardi, "°-Et Pensador ..Me:z;ican?J" uno de 

los esc;ritores mexicanos que ocupa lugar especial en la lit.erati~ 

ra mexicana es.necesario destacar el valor completo de su obra 

para.aprovechar sus conocimientos, ideas y experiencias y fund~ 

~entar la educaci6n, costumbres y vida de nuestro ~a!s de acue~ 

do a. la idiosincracia de nuestro pueblo. 

- 3 
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Este trabajo tiene como propósito conocer. las pretenciones 

de Lizardi en el aspecto educativo, darle e1 crédico merecido, 

advertir la visión fut~rista al. adel.antarse a su tiem_po en sus 

ideas pedagógicas y destacar el aspecto educativo en su obra, 

porque Lizardi pretendió te~inar con l.a ignorancia, favo~ecer 

e1 desarrol1o de la patria con ciudadanos preparados, corregir 

errores en 1a educación farnil.iar e institucional causantes de 

tas para organi~ar el sistema de enseñanza; todo esto fundame~ 

tado en l.as ideas pedag6gicas de los educadores europeos adapt~ 

das a -la sociedad mexicana. '.) 

La bdsqueda de las propuestas educativas en la obra de 

L!zardi nos muestran la manera que tuvo el autor para corregir 

conductas y errores, dar 1ecciones y soluciones en forma amena, 

'•cjradable y él· como hc:>mbre preocupado por la educaci6n ·nos ofr~ 

·c:i.d so1uciones que en la actuáÍidad por el desarrol1o que ha t~ 

· .nido. 1a educación en México nos .permiten advertir el acierto y 

.. valor de ia obra de José J. Fern<rndez de Lizard i • 

Para advertir -las propuestas educativas de Lizardi se -hace 

referencia en este t~abajo a la educación colonial.·, : a l.a educ~ 

cidn. al inicio de la época independiente, a las propuestas de 

. Lizardi y se presenta una comparaci6n de estas· tres situaciones •. 
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l •. LA EDUCACION EN MEXICO DURANTE LA COLONIA 

Después de la Conquista social y material que reaL_izaron .· 

los soldados españoles, lÍegaron los frailes misioneros para 

realizar la conquista espiritual; con la participaci6n de los. 

·frailes surgieron institcuiones educativas peculiares para 

... los indígenas, 'donde el objetiv;p ·esencial era evangelizar Y. 

castellanizar; castellanizar para favorecer 

·"y lograr la integraci6n social. A pesar d~ que se trataba de 

lo"!rar la conquista espiritual no toda la población recib!a 

educaci6n, pues los colegios s6lo se encontraban en los luga-

res m~s poblados y m~s accesibles y la poblaci6n que se 

ba dispersa y fuera de estos lugares no tenia oportunidad a 

ellos .• 

La f~ndaci6n de centros educativos dependió de la etno

graf !~, geografía y poblaci~n. Dentro de las diferenc±as 

dtnicas y sociales advertimos que el mestizo y el ind!gena 

·eran aceptados,· pero el mulato no, sólo recib!a consideracidn · 

y ciert~ atención por parte de los frailes, pero era ei·ser 

m.fs marginado p~7a recibir educación. 

En el siglo XVI después de la conquista tres grupos 

nos constituían la sociedad .colonial, los indios, español.es y 

negros tra!dos de Africa por los españoles para trabajar, 



el paso del tiempo se mezclaron originando los mestizos, mula 

tos y zambos que junto c9n los.españole~ y los hijos de éstos 

que eran los criollos formaron la sociedad de castas de la 

Nueva España. 

La aparición de mestizos y criollos; diferentes en 

ter a los peninsulares, por sentirse hijos de esta tierra y a 

causa de ser relegados y no participar plena y_ arnpliarnent_e .en 

la vida pol!tica, ni en ningdn aspecto administrativo de la 

colonia dio origen a la creaci6n de centros educativos dife

rentes; seg11n su 'condici6n, para ello Fernando el Católico 

dict6 leyes _educativas para que fueran aplicadas por los 

franciscanos,. responsabilizando a los encomenderos la enseñan· 

;. za, donde la primera ley era enseñar a l.eer y escribir y ens~· 

ñar el catecismo a un muchacho que enseñar~ a los deimCs, que 

deb!a ser el que demostrara m~s habilidad. 

l. í 

La sociedad de l.a Nueva España constituida por indios, 

mestizos, inul.atos, zambos, criol.los y españoles, determinada 

por la raza y' actividad econ6mica ofrec!a un panorama.vari~ 

do para los f rail.es que ten!an en sus manos la educaci6n 

y deb!an atender a la poblaci6n, dentro de esta sociedad se 

encontraban gentes de escasos recursos, en ocasiones vagabu~ 

dos, que necesj_taban desd.é la m~s elemental ayuda y prepara-

ci6n para sobrevivir. Los frailes fundaron para los niños 

··-· .• 



abandonados el Colegio de San Juan de Letrán y el Colegio. de 

niñas, para darles preparaci6n adecuada a su condici6n, se 

1es enseñaban oficios y se les daba la educaci6n eJ.:emental, . 

los niños más adelantados continuaban con estudios más avan~~ 

dos de la carrera de letras y a las niñas se procuraba ca~ar

l~s después de aprender labores del hogar y recibir enseñanza 

·--, de 0 "vir.tudes necesarias". Al Colegio de San Juan de Letrán 

se trató de darle car<lcter de Escuela Normal y los profesores 

salidos de aqu! deb.1'.an fundar otros colegios. 

En la Nueva ~spaña se dio una educaci6n confesional, 

donde el ideal era religioso, los conocimientos elementales 

de lectura y escritura que daban los frailes a los ind!gena~ 

o mestizos eran acompañados de los conocilllientos religiosos, 

para integrar al pueblo coriquistado al panorama sociocultu

ral que.se hab.1'.an propuesto. 

Durante la Colonia se us6 el Méto~~ Esca~ !stico que en 

·J.a Edad Media. se hab.1'.a usado y í.o· constitu.1'.an 'dos actos: 

· l.a l.eccidn y. l.á disputa dP..l tema, raz6n ,de estudio, que ,se 

expon.1'.a durante una hor·:!, la lecci6n era la.' unidad más. compl~ 

.ta y a· la vez m.1'.nima en el éonjunto met6dico que era el pl.an de 

·estudios y deb.1'.a P,.nseñarse a los. alumnos; ,porque corno la instru.s:, 

ci6n en la Nueva España era de carácter teol.6gico y prete.!!_ 

d!a cubrir las necesidades académicas, esta educaci6n teol6 



9ica y elemental la iglesia la organizaba y las diferentes 

6rdenes que fueron l.legando a la Nueva España fundaron ,(:01~·-

9;!.ós atiend;l.dos po·r ·1os frailes. 

Los Colegios fundados en la .co~oñia.fueron: 

1-· Colegios misionáles; 2. :ya Universidad; 3. :Instituciones 

Circurn-universitarias; 4. Colegios Jesuitas. 

l. Colegios misionales con diferentes niveles, oficios 
; 

y características, corno, los fundados por los' frailes fraE_ 

ciscanos cuando Carlos V orden6 la creaci6n de colegios 

para los hijos de los caciques, para que fueran prepar~ 

dos desde"pequeños·pues· les corresponder1a gobernar a 

los naturales de la Nueva España, también orden6 se fun-
. ., 

daran escuela~ donde se enseñara la lengua español.a a 

todos l.os indios, aunque no·se les enseñara a leer y 

·escribir. Los niños vagabundos deberían r~r recogidos y 

entregados a sus padre~, si no los ten!an y su edad era 

conveniente se les colocar!a en un oficio y si eran pe-

. queños quedar1an con los enco~enderos para que cu.ando tu 

·vieran edad recibieran.enseñanza. 

~ray Pedro de Gante fqnd6 la primera escuela elemental 

en América en 1523 en Texc.oco, donde se enseñaba a leer, eser_! 

bir, música y canto. En 1525 en la capital del virreinato 

fund6 l.a escuela de San Francisco o Colegio de San José de 

l.os Naturales, que era internado exclusivo para ind!genas y 
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tenia dos secciones: una era primaria y en la otra se ens~ 

ñaban a.rtes y oficios, estableci6 __ talleres para que ah!: tr~ 

bajaran como talladores, sastres, herreros, tejedores, -zap~ 

teros, imagineros, canteros, etc. Elegia a los más grandes 

porque consideraba . tendrían más facilidad en los taile-

res y los pequeños asistían a.la primera secci6n; los espa

ñol:es que deb:ían enseñarlos no.<l.o hac:ían con agrado porque 

consideraban que iban a competil'." con ell.os·, pero la acertada 

guía de Fray Pedro de GD.nte y la nai:>iiiciaü Üt=l lil"°Xicano p=;:t 

co.ntemplar y reproducir lo que veía, favoreci6 su aprendiza

je_ y realmente compitieron con los españoles que •se asombr~ 

ban de la facilidad para copiarlos, el número de alumnos en 

esta escuela lleg6 a mil y se aurnent6 .a los estudios, gram! 

tica latina, hacia 1580 la mayor parte de los monasterios 

'tenían una· escuela donde se impart
0

Ía:.lectura. 

A pr;i.ncipios del siglo XVII los oficios en que se orde-

·naban eran: cereros, mineros, obrajeros, paneros, ··tejedores 

de.telas de oro, torneros, carpinteros, imagineros. y· cante-. 

ros. Los Colegios de Oficios no ten!an reglamento oficial, 

algunos maestros·io solicitaron ~ara normar la enseñanza po~ 

que consideraban que por ello no hab!a aprovechamiento entre 

sus alumnos. 

Fray Juan de Zumárraga aproximadamente en 1536 fund~. en 

Texcoco un Colegio de niñas y j6venes indias, pos~eríormente 

se fundaron en Huejotzingo, Otumba, Cholula, Coyoac~n y en 

-.9: ·"·'·"· 



al.gunos otros l.ugares¡ esta l.abor fue encomendada a l.as muj~ 

res devotas españolas y sólo se les enseñaba a coser, l.abrar 

y tejer para casarl.as, después zumárraga trajo de la peníns~ 

l.a maestras segl.ares y más tarde solicitó monjas, para que 

el.l.as enseñaran y fundaron más escueJ.as. 

En Michoacán en 1532 Vasco de Quiroga fundó en Santa Fe 

una Institución de gran proyección porque en e21a se enseñaba < 

l.ect~ra, esci:-itura, cani:.o, '1oct.r:!.:-u'.:! :::::-::..:::-=.ia!'!a y C'Jlti.vo del 

campo; en principio fue un asil.o para niños huérfanos; consi 

d~rada como la primera institución de este tipo en eI mundo, 

después se ampl.ió con un hosp±cio y por úl.timo se convirtió 

en cooperativa de producción y consumo, integrándose con f~ 

milias, viudas, huérfanos.y pobres que participaban en.l.~s 

faenas del. campo y vivían en comunidad, a esta escuel.a se 

l.l.a."':16 Hospital. y se enseñaban oficios de acuerdo a l.o que 

l.os padres de l.os niños querían que aprendieran y para lo 

l.os niños mostraban·habilidad, aunque, era oficio 

l.a agricuitura; trabajaban seis horas en el. campo 

de ese trabajo se repartía por miembros que formaban 

l.ia y por l.a labor real.izada con más o menos empeño. 

Ei Hospital. tenía todo l.o necesario que era para benefi-_ 

cio de todos y l.os bienes del. Hospital. no pod~an ser enajen~ 

dos, _a l.as. mujeres. se l.es daba el. oficio de te jedo ras y se 

. l.es preparaba para .el. matrimonio. 

·' 

·. ·::' .· ·"·.'';;·::.:• 
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Vasco de Quiroga fundó en Pátzcuaro el. Col.egio de· San 

Nicol.ás que en 154L pasó a Val.l.adolid, en 1554 fundó otro 

Hospital. en Morelia y Continuó su labor de fundar hospit~ 

les y escuelas de acuerdo a l.as características de cada l..!! 

gar, es el "primer sistema práctico de educación ·rural ,.l 

Francisco Larroyo opinaba que pedagógicamente los Hospita-

1es eran escuelas granjas. Bernardino Alvarez También f~ 

d6 Hospitales de beneficencia para niños abandonados. 

El Colegio de la· Santa Cruz de Tlatelol.co fundado en 
:7 

1536 po·r el Obispo Fray Juan de Zumárraga, con el apoyo del' 

Virrey Antonio de Mendoza ~ue culminación de la educación 

franciscana y la primera institución española de educación 

·superior en la Nueva España, este Colegio se manifestaba· 

como e1 es.fuerzo de l.os rel.igiosos español.es por formar f_!! 

turos educadores, capaces de transm~tir a sus .connatural.es 

, . las enseñanzas de las bell.as artes,. la filosofía, latín, 

teolog!a y l.enguas i~d!genas, se estableció que al. Col.egio· 

de Tla.tel.ol.co ingresaran dos estudiantes de cada puebl.o. 

Los col.egiales formaban con los frail.es una comunidad de 

internos que participaba en actividades rel.igiosas y des-

pués asist!an a sus el.ases. 

1 lar.royo Francisco. Historia Canpara.da de 1a Fducaci6n en México. 
p. 66 

.. · 
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Los misioneros fundaron el Colegio de Pátzcuaro con· una 

escuelá de niños en Oaxaca en 1575, en Verac·ruz en 1577, en· 

Puebla en 1578., en Tepozotlán en 1584, donde enseñaban canto 

religioso, a leer, escribir y lenguas indígenas; se inició 

ccn treinta alumnos hijos de caciques; el Colegio de Guadal~ 

jara lo ·fundD.ron en 1586, el de. GuD.najuD.to en 1582 y continu~ 

ron su obra de fundación de colegios en Yucatán, Cuba y algu

nos lugares que llamaban transmarinos porque para llegar a 

ellos deb!an embarcarse. 

2 •· Universidad con diferencias étnicas e infJ,uencia europea. 

Las diferencias en la educaci6n son consecuencia de 

un país contrastante, as decir, dos culturas contrarias 

donde se impuso" una, que fue matizada por la concei;:rci6n 

y sen:;ibilidad del pueblo ·conquistado que poco a poco 

absorver:l'.a :la· cultura y le daría su expresión pecul·.iar;. 

Los españoles consideraron· una necesidad imper:-iosa 

la educaci6n; habiendo obtenido y desarrollado España d~ 

rante siglos una. cultura que podemos considerar iniciada 

en .el siglo l:I o.e" con la invasi6n romana y la formación 

de lenguas romances, entre ellas el castellano que d'io · or_! 

.gen a esa integración cultural, desarrollada en la Edad. 

Media y que culrni'rió en los siglos XVI - ·XVII, los españo

les deseaban imponer en la. Colonia dicha cultura, po: ta~ 

to las instituciones que se establecieran deberían ser s~ 

me.jantes a las de España. 

12 



. .:.. 

La educaci6n en la Nueva España en principio ~~lo 

se dio a los naturales y mestizos en ntímero reducido y. 

no se hab!a tomado én cuenta al peninsular ni al crío-

l.lo, porque l.a finalidad era integrar al ind!gena a la 

religi6n y cultura española. 

El. ~spañol se asombraba de la· capacidad del mexic!!_ ;, . 

. no para aprender y real.izar actividades para él descon_2 

cidas, aunque en ocasiones les negaran ciertos conoci~· 

mientes aduciendo que no los entender!an; sin enibargo, 

se convencieron de la- necesidad de dedicar a algunos a 
asuntos más versados, además se pens6 en escuelas para 

peninsulares y crio1J.os, y esto dio como resultado· la: .. 

creaci6n de instituciones de mayor rango en la enseñanza 

superior, como la Universidad. 

•La primeJ:a cédula de creaci6n de la Real y Pont·if_!_ .. 

cia Universidad de México fue firmada en 1547, conforme_á. 

las Constituciones de la Universidad de Sal.amanea, la se-

gunda y definitiva. se conoce· en 1551, grac.i.as al es.fuerzo 

constante del virrey Antonio de Mendoza, la poblac.i.6n · 

crioll.a disfrut6 de una inst.i..tuc.i.6n de enseñanza que, en 

pocos años, alcanzar!a fama en Europa como vanguardia de 

l.a educaci6n superior en 1-\lnérica desde 1533" 2 • Al.. funda!'. 

2 ~ · R:lbles Martha_. F.ducaci6n y soc.i.f§ldad en la -Historia de Mécioo. 
p. 15 



se l.a Universidad en 1533 el emperador dio la orden:'de · 

reglamentarse con l.as leyes de l.a Universidad de 

· Salamanca, má:s tarde se vio que era inoperante para la 

Nueva España. 

La reglamentaci6n de la educaci6n en 1a Universidad. 

acuerdo· a la necesidad de 1os naturales de darles a con2 -

cer primero la religi6n y la lengua y después a leer' _y' -

escribir, por lo que era necesario normar la educaci61 . 

. en sus diferentes niv~les: la pirmera manifestaci6n de~;~ 

glamentaci6n para la colonia la ejercía el rey, quien 

la daba a conocer por medio de "documentos oficiales lla- · · 

mados cédulas, pr"gma:ticas, instrucciones, ·provisiónes, 

ordenanzas, etc. expedidos por el Consejo de Indias" 3 • 

Desde 1523 se hizo una Recopilaci6n de Leyes 

que fueron mod+fic~ndose con el tiempo y que sirvieron 

para -regir a América. En 1580 las Ordenanzas de.Felipe 

II establecieron que todos los sacerdotes debían apren• 

der 1a lengua indígena m~s importante .y se instituyera 

la ca:tedra de lenguas indígenas con la participaci6n de: 

religiosos. 

3 Becerra Wpez José Luis. La organizaci6n de los estu:lios de la 
Nueva .España. 
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En el aspec~o académico y administrativo los colegios m~ 

yorcs eran considerados corno parte de la Universidad y 

se 1es concedieron cátedras y los colegios y seminarios 

por pertenecer a la iglesia en su participaci6n en la _e~!! 

caci6n deb!an apoyarse entre el1os. En los t!tul.osvéin-'. 

tidos y veintitrés de la ·Recopilaci6n de. las Leyes de 

Casti!1;:. f!4'" "'""'"•'>ntr"' contenida la reglamentaci6n de la 

e·ducaci6n y el encomendero que tuviera cincuenta indios 

a su disposici6n deb!a poner a un muchacho, hábil: para 

que les diera la enseñanza necesaria, as! ellos particá_ 

par!an en la educaci6n; en cuanto a los colegios los 

obispos y arzobispos ten!an la obligaci6n de fundarlos y 

protegerlos. "En mayo de 1680 por real cédula de Carlos 

XX se puso en vigor los Sumarios de la Recopilaci6n Gen~ 

ral de Leyes cuyo antecedente fue la Recopilaci6n.de Ca~ 

tilla que recibi6 e:l nombre de Recopilaci6n de las Leyes· 
0

de Indias, en el 1ibro Primero t!tu1o veii ·:idos y ve'ini:.!. 

trés" 4 se trata el. asunto de 1.a e.ducaci6n en· la Univers_!: 

dad para aumentar los conocimientos y honradez de los 

sdbditos, en las leyes cuarenta y dos, y cuarenta y tres 

del.mismo t!tulo vein~idos se presenta la responsabilidad 

del maestro, que a cambio del salario y prestaci6n que re~ 

cib!a deb!a ser fiel a -las tradi_cione·s españolas y dedic~ 

do a su 1.abor, en el caso de 1.os alumnos la propia Unive_E 

sidad lo reglamentar!a. 

4 Op. Cit. p. 59 
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A1 no funcionar adecuadamente la Real Universidad 

de M~xico con las leyes de la Universidad de Salamanca a 

pesar de que adaptaron y formularon Estatutos;' en 1580 

el Dr. en Cánones, Leyes y Rector Pedro Farfán redact6. 

una Constituci6n para la Real Universidad de México bás~ 

do en las Constituciones.de Salamanca. 

El Dr. Farfán quería evitar las fallas que exist!an, 

eliminar los <'\busos y dar seri~u.:>.:! <::. leos ~studios en la 

preparaci6n académica y reglament6 la graduaciones; para 

el grado de báchiller sé estableci6 en el reglamento de 

Farflín -no se dispensara ning(in curso excepto el de Artes, 

aunque deb!a oirse"un m!nimo de dos años en la Facultad, 

para obtener el grado de licenciatura era necesario est~ 

diar cuatro años para ser pasante .. excepto eri Artes que 

eran tres, para el. grado de maestro deb!a cumplirse pri~ 

ro con el de licenciado y para obtener el rado de doctor 

deb!a cumplirse primero con el de maestro. Far.fán esta-. 

bleci6 una remuneraci6n al rector y sinodales porque el 

rector no recib!a ninguna reco,mpensa. 

Despu~s de varios intentos por elaborar una Constit~ 

ci6n propia para la Reaj Universidad y de hacer enmiendas 

a l.as Constituciones d<;l Salamanca, transcurr:Ldos" setenta.· y 

tres años el. rey emiti6 una cédula para la formaci6n de 

una comisi6n que elaborar!a las Constituciones para la 

16 
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Universidad, la comisi6n fue formada por el Virrey, 

Marqués de Cerralbo quien particip6 en dicha comisi6h y 

las Constituciones elaboradas recibieron el nombre de 

Constituciones del Marqués de Cerralbo, .. modificando las 

Constituciones de Farfán,.sobretodo en l.a el.ecci6n del 

rector y establ.eci6 que no deb!a ser ni un rel.igioso, ni 

un colegial. y.la elecci6n ser!a por parte del Claustro 
,.... ____ ~,... --· ........ -_, ..... 1,. el.ecci6n de 

rector era cada dos años en México y en Salamanca era· 

cada tres años. Para Gobernar l.a Uni-V.ersidad se organ~-

z6 de la misma manera que la Universidad de Salamanca, 

con un rector, el maestrescuela, los consiliarios y los 

diputados que formaban l.os claustros. 

El claustro no deb1a otorgar grados a los religiosos 

que eran simples maestros de su orden, se aumentaron nue-· . 

. vas cátedras como complemento a las ya establecidas, se 

estableci6 que '.Las graduaciones deb!an tener s6lo carác• 

ter académ{co¡ para los religiosos s6lo seria el examen 

·. ,... y 1.os seglares deb!an l.imitar los festejos. 

La provisi6n de cátedras se determinaba por votos 

1.os est.udiantes bachilleres, licenciados y doctores, este 

procedimiento no satisfizo las necesidades y se instituy6' 

• .la oposición/ para Lengua Mexicana era la "preparaci~n de 

1.a 1.ecci6n en veinticuatro horas y la predicaci6n de 

.· 



serm6n durante hora y media" 5;se atendi6 también J.a di!! 

tr:i,buci6n del tiempo, .bienes y gastos ·ae la Universidad, 

conservaci6n y aplicaci6n de J.as Constituciones. 

A pesar de J.a el.aboraci6n de J.as constituciones de 

Cerralbo no s~ pusieron en. práctica y fue el Virrey• Marqués 

._de Cadereyta en J.637 quien nombr6 una cornisi6n para que 

elaborara nuevas Constituciones, al. parecer corrigieron 

y adaptaron J.as existentes para sacarla~ a .J.a luz y cua~ 

do el Marqués de Vil.lena fue nombrado Virrey se olvid6 

de J.as Constituciones. Juan Pal.afo:x: y Hendoza~Obispo de 

Puebl.a y visitador de J.a Universidad forrnul6 nuevas con!! 

tituciones para J.a Qniversidad, objetadas por el el.aus

tro se volvieron a tomar en cuenta las Constituciones de 

·cerral.bo y Cadereyta,,corregidas para enviarlas. al Conse

jo de Indias; por su parte Palafox también envi6 las 

'suyas.recibiendo la aprobaci6n del papa, el. rey también 

le dio su aprobaci6n en 1649 pero l.as Constituciones se 

· p.erdieron y el. Virrey Conde de Salvatierra orden6 que la 

Universidad se rigiera por J.as .Constituciones de Salamanca. 

Las numerosas·· Constituciones. elaboradas constantemente 

fueron renovadas, corregidas, adaptadas y finalmente olv! 

dadás. En 1671 aparecieron las Constituciones de Pal.~fox 

y por cédul.a real entraron en vigor contempl.ando: "gobierno, 

.. 5 ••. Op.- Cit. p. 183 
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enseñanz~, oposici6n de· cátedras, graduaciones y 1o.<> <;rtie 

ocupaban ccttedra teinporal, además de temas secundarios 

pero .eran necesarios para el funcionamiento adecuado ~ 

la Uni.;,ersidad '.' 6 • ·Las consti.tuciones de Palafox fueron 

objetivas de acuerdo a las necesidades de la Universidad, 

por lo que ·sufrieron algunas modificaciones conforme· 
~ 

.biaba el sistema educativo estableciéndose con ellas 

reglainentaci6n para la instituci6n. 

A 1a Un·iversidad llegaron a ingresar seis de 1os 

tizos mcts adelantados pues era exclusiva de criollos y 

españoles. Los criollos y españoles desde.la fundaci6n 

de la Universidad disfrutaron. de una' instituci6n de ens~ 

ñanza que ten!a el mismo valor que la Universidad de 

Salamanca. 

Las cátedras que se instauraron fueron: 

·ca:tedra de Ret6rica 

Cátedra de Lengua Mexicana y Otom! 

C.!l:tedra de Le~guas Qrientales 

6 (\>~ Cit. p. 54 



Y las facultades que se e.rea ron fueron:· 

Facultad de Artes 

Facultad de Medicina 

Facultad de C~nones 

Facultad de Leyes 

Facultad de Teolag!a 

Los grados que se otorgaban al crearse ia·unive:rsif 

dad eran: 

Bachill.erato 

Licenciatura 

Maestrazgo. 

Doctorado 

Desde el. sigl.o XVII ya .se contaba en J.a Nueva· 

con un buen n11mero de graduados en la~ di~erentes esté-

drás y a fines del siglo ::VI:II aument6 considerabl.ement~: 

ese nttmero: "29,882 .bachil.l.eres y 1,162 d"octores" 7 "Dis ... 

cfpulos, criollos y europeos recib!an c~tedras cie~t!fi:_ 

cas, filos6ficas, litérarias y sobre medicina y lenguas 

ind!genas. que variaba·n ·de acuerdo al nivel académico de 

.·los cursos .. e . 

La.selecci6n de los alumnos que ingresaban ~a cada 

7 nobles.Martha. 0p. Cit. p. 117 
8 oP· Cit. P. 11~. 

.'. /.: 
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grado era rigurosa, tomando en cuenta .los estudio.s ant~ 

riores, aptitudes y buena conducta. Para garantizar el 

nivel académic!o de J.as cátedras se estabJ.ecieron las CÍP.2. .. 

siciones que estaban incluidas en las Constituciones. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI en que part~ 

cipaba la Universidad en J.a preparaci6n del personar ne-

cesario, l.a educación superior tuvo un gran desarrol.l.o 

al. cubrir l.a demanda del personal que realizarra l.as la..;.·:._ 

bores administrativas de "organización y -control. "ecl:esi.!I~ 

tico y. virreinai. 
.) 

El Centro Cul.tural. m.!ls importante en Nueva España 

fue l.a Capital del Virreinato donde se fundaron el mayor. 

ne1mero de. Colegios, con .. variedad en su enseñanza y con 

l.o má'.s rel.evante de l.a Cultura, :como ej'empl.:o l.a Uriivers~ 

dad y el- Colegio de 1a· Santa Cruz de Tl.atel.olco. 

•La cultura en general y l.a de un pa!s o un 

en particul.ar no es un fen6meno aisl.ado, sino que .·se 

encuentra en rel.aci6n directa con las condiciones socia

l.es, econ6micas y pol1'.tica_s del. per1'.odo o el pueblo que· 

l.a crea y, al mismo tiempo es· un refl.ejo de el. l. as" 9 , 

como l.o podemos advertir en l.a col.onia con l.a fundaci6n 

de instituciones_ y preparaci6n que se d<!ba -~. 

9 Velasoo Jesiis. Historia de Méx.i=,· T. 9. P. 1962 



Carl.o.s III reform6 l.os estudios en el. siglo XVIII. 

se abrieron instituciones fuera de la Universidad, que 

ampliaron el ambiente cultural. 

3. Las instituciones circurn-universitarias. 

Hacia el dltimo tercio del siglo XVIII se advirti6 

l ~-· n~ceeid.::.d d~ cre:ac.i.Gu de instituciones que se- ocupa-

ran de la investigaci6n, porque algunos particulares c2 

rno rn~dicos hac!an prácticas e investiga,i::;iones buscando 

la cura de enfermedades o procurando obtener más frutos 

de la tierra, conservar lo existente y crear.obras de 

arte como expresi6n personal. La enseñanza de estas 

instituciones fue considerada como enseñanza superior y 

su actividad contempl6 la teor!a y la ·p.r~ct:ica··:p<irx..mejor .. 

preparaci6n. 

Las instituciones circurn-universi.tarias fueron: 

La Academia ·de San Carl.os, 

el Jard!n Botánico, 

el Real Seminario de Miner!a, ::: 

y de"menor importancia la Academia de Anatom!a, 

.,;1 Colegio de Escribanos, la's escuelas de danza, 

la capilla de mdsica. 

A instancias del Dr. Mart!n Sess~ el .Jard!n Botá~ico 
. . 

se inaugur6 el 23 de abril de 1788, el objetivo principal, 

.. 
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era que favoreciera la medicina, la farmacolog!a, la 

industria y el comercio; en el Jardín Botánico los estu 

diantes llevar!an un curso de cuatro a seis meses; tres 

d!as a la semana con duraci6n de dos horas cada lecci6n, 

que consistía . en explicaci6n te6rica y participaci6n 

práctica en el origen, cualidades, caracter!sticas y lu~ 

gares .donde se encontraban las hierbas, visitas a regi~ 

nes para recoger muestras, explicaci6n en grupo 

expedici6n y elaboraci6n de catálogos para que los 

al.ur:nos: de medicina estudiaran en ellos. 

Era requisito aprobar el examen del Jardín Botánico_·· 

para tener derecho a realizar el ex~en de graduaci6n en 

la Facultad de Medicina. 

Al fundarse el Jardín Botánico hubo problemas 

~l -y_ la uni.versidad, los· problemas se presentaron pórque 

el. Jard!n Botánico era una instituci6n independiente, con 

dire.ctor ajen.o a la Universidad y ésta deb!a sostenerlo 

mantenerse al margen de su reglamentaci6n; además los· 

maestros tenían sueldos muy elevados que contrastaban 

los bajos sueldos de los catedráticos de la Universidad, 

a pesar de eso la Universidad y el Jard!n Botánico trab~ 

jaron juntos. 

La Academia Real de San Carlos de Nueva Españactani

bién fue conocida como Academia. de Las Nobles Artes· donde ' . 

;23-;f: 
".:··:.<~ 
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se enseñabf!. "pintura, escultura y grabado~lD DonFernando 

Jos~ Mangino solicit6 la creaci6n de una Escuela o Acade

mia de las tres Nobles Artes, Pintura, Escultura yArqu~ 

tectura, Ca
0

rlos III autoriz6 su fundaci6n y se inaugur6 el 

4 .de noviembre de 1785 iniciando los cursos con veinti-

cinco alumnos españoles becados y cuatro indios puros' 

Carlos III envi6 tres maestros para que dirigieran cada 

dallas¡ los estudios divididos en secciones por las.que 

iban pasando los alumnos para dominar el conocimiento de 

cada una¡ cada tres años se convocaba a.un concurso de 

trabajos de arte y pod~arr. participar estudiantes de la 

Academia o ajenos a ella, deb~an presentar una obra, de~ 

pu~s hab!a examen de oposici6n pa5ando de tres en tres a 

trabajar en cada· secci6n, l.a premiaci6n se hac.!a coí;i: med~· 

llas de oro y pl.ata. Era derecho de la Academia .el:.egir 

a las.personas que juzgaran o dirigieran l.a construcci6n 

de edificios y decidieran en asuntos judiciales rel.acion~ 

dos con obras de arte, tierras y construcciones. 

El. Real Colegio Seminario de Minería se inaugur6 el 

1 ° de enero de 179 2, sus f.undadores fueron Velázquez de 

Le6n· y el regidor Lassaga, su director nombrado desde 

1786 inici6 sus labores hasta inaugurarse en 1792, la 

10 Becerra L6pez Jos~ Luis. Op. Cit. p. 325 
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construcci6n de su edificio propio se inici6 en 1797 y 

se terminó a Pfincipios del siglo XIX quedando como·cre~ 

· ci6n grandiosa de la Arquitectura, al iniciarse l.a guerra 

de independencia se vio frenada-su labor. 

eran distribuidos en tres categorías: 

Los alumnos 

1. "Hijos de mineros espái.ñoles pobres o indios nobles ~l2 .~· 
2. Los que pagaban por estudiar en el Col.egio. 

3. L~e o::;r...:.c ::c::::.ib!:a¡-. iü.s.Li:ucción gratuita. 

Los· al.umnos debían ser mayores de quince años y Il'_'.n.2 

res de veinte, se otorgaban veinticinco becas a alumnos, 

d~ndoles ·el nombre de serninari·stas, la beca ·consistía en 

· t:recientos pes.os para sus gastos dentro del. Colegio: los 

que pagaban su estancia con l.os mismos derechos, .téntan 

.-.~ 

que pagar .trescientos pesos, P';lra l.os que no recib!an .. 

atenci6nde ropa pagaban dc:>$cientos pesos y l.os que:s6l.o 

recibían atenciOn de ropa· pagaban ciento,_ cincuenta pes.os: .. 

el uniforme era azul., el escudo era pico y cuña cruzados, 

·o. los signos del. oro, plata y azÓgue, o las inicial.es cM, 

botones dorados y puños encarnados. 

El curso era de cuatro años y l.as_materias correspo.!!. 

d1:an a Química, F!sica Y. Matern~ticas; cuando. terminaban 

sus estudios iban a los real.es _de minas a practicar dos 

años, otorg~ndoseles· un diploma al. terminar, despu~s de 

esto solicitaban su t!tulo. 

12 ~- Cit. J?· 3.31 



: .... '~, 

Los maestros se elegian por oposici6n y cada seis 

meses debían hFcer un trabajo acerca de la minería, que 

revisaba el. Real Tribunal General de Minas y en algan. 

momento se imprimia y e_ran avances en los estudios; esto 

contribuía a que·ei maestro estuviera actualizado. 

El. Rea1 Seminario de Minería fue la primera Casa de 

Ciencias de1 Continente Americano antecedente de la Fa-

cul.tad d~ Ingeniería de la. UNAM. 

4. · Col.egios ··Jesuitas organismos con leyes propias. . . ·.) 

Los Jesuitas cre~ron en la capital. de l.a col.onia c~ 

l.egios de humanidades para albergar a l.os al.umnos que ve ...,., 
n!an del. interior del. territorio o sus padr~s que~!an 

que adel.antaran más. Los Jesuitas fundaron El Colegio 

de M~xico en 1572, que tuvo carencias e inseguridad por 

'l.a· sit.uaci6n de privación e.con6mica de l.os Jesuitas en 

l.os primeros años, en ese mismo año pese a su situación 

econ6mica fundaron el. Colegio ~:áximo de San Pedro y San 

1'ábl.o;.que inici6 sus cátedras en 1574 con intención de 

que se convirtiera en Colegio de estudios mayores lo que 

consiguieron conforme se completaban los estudios, tuvo 

· cuatro cátedras de·: Gramática, Retórica, Artes y Teolo-

gta. Hacia 1575 contaban con un gran n1Irnero de alumnqs 

y l:a Compañ.!a fund6 los Colegios de San Gregorio, para 

indígenas enseñándoles a leer, escribir, catecismo y do~ 

... , 
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trina cristiana; el. Col.eg·io de San Bernardo y el.- Col.egio 

de San Miguel.. El. Col.egio de San Il.defonso 'fue filndado 

en 1.588 y se unieron a él. 1.os tres· col.egios antes rnenci.2 

nados. 

El.- Col.egio de· San Pedro y; San Pabl.o se· .unid al. Col.!!_ 

gio de' s~n Ildefonso en.1618 por decreto real. emitido en 

l.as Constituciones gue l.os regían, y fueron reformadas 

"ap1icándose esa regl.arnentacidn desde el. momento hasta 

1767 en que fueron expulsados-por el gran poder que ejeE 

cían sobre los naturales. Los frailes quci quedaron tra-

taron de continuar ·su labor modificando 1.as constituci~ 

nes con el. nombre de "Regl.as Primitivas del. Col.egio, ·sus 

usos y costumbres• 13 • 

La educ~cidn femenina no fue tornada en cuenta excel? 

to en el. aspecto hogareño y el.emental.' y 'fue hasta el si

g1o XVII cuando empezd a pensarse en una.· ~'ducacidn .formal. 
! 

que abarca~ta. no sdl.o l.os conocimientos de preparaci6n 

para el. matrimonio sino conocimientos más amplios que "f_!! 

.vorecieran el. desarrol1o femenino. 

La atencidn tardía se debi6 a que. se consideraba que 

el. conocimiento era privil.egio mascul.ino y _l.a inµjer no n!!_ 

cesitaba recibir ni educación el.emental. ;· después del. si

glo XVII en l.as escuelas para niñas se l.es enseñaba a l._!! 

13 , Op. Cit. p •. 86 
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brar, coser, tejer, canto, agricultura y masica:,. se añ!!_ 
) 

di6 educaci6n elemental y superior y gramática latina, 

en este siglo s6lo había en la Colonia dos institucione~ 

para niñas: el orfanatorio y las escuelas de l.a "amiga~. 

Los Colegios .de l.os conventos estaban divididos para .ni

. ñas indígenas, mestizas y.·crio11as, aunque exist!an al.g.!:!_ 

nos mixtos, donde estudiab;in crio11as e indias; y esta.han· 

.d.iS:t:rlLu.i.uut> en aiieren.tes 1.ugares del territorio, 1a ·ed_!! 

caci6n femenina que a fines de1 sig1o xyII se daca: en 

los conventos de diferentes 6rdenes religiosas, consist!a 

ci6n rudimentaria. 

Sor Juana inf1uy6 para promover la educaci6n femeni-,. 

na ·pues .consideraba que par~ ent_ender la Teo!.og.ti:, y~l.a 

.da deb!an entenderse las Ciencias. 

En el siglo XVIII en Nueva España surgi6 la idea de 

fundar Colegios para mujeres fuera del control directo 

del clero y del rey, con dinero de la iniciativa privada 

para niejorar.J.a educaci6n femenina, como el. co"legio.de 

J.as Vizcainas en 1751, para preparar niñas y mujeres en 

oficios y que pudieran sostenerse si 1a necesidad lo re-

quer!a. Durante 16 años permaneci6 cerrado por no acee 

tarse esa po1~tica, sus fundadores estaban dispuestos a 

quemarlo si no lograban sus prop6sitos, pero no cederlo 

a las autoridades, uno de los fundadores fue Manuel 

i ~· 
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Aldaco, el colegio fue inaugurado en 1767 y las alümnas• 

fueron españolas. Los colegios eran pagados por la el~ 

se media acomodada, se desarrolló: .·:. rápidamente y se 

glament6 al promulgarse ."La Ordenanza de los Maestros 

Nobil!simo Arte de Le'!!r, Escribir .Y Contar1114 que fue 

primera ley sobre educaci6n prbñaria en la Nueva Españá. 

·A fines del siglo XVIII l
0

a educaci6n elemental para nú1o.s 

!.'"='~ !o· :;¡:ic .s~ .ruJ1Uaron ins.tituciones 

_para atender niños recién nacidos, fUeron'.:ir.st::i:tucfrlnes -de· 

enseñanza y seryicio social. 

En este siglo también apareci.eron:J.as primeras instit.!!, 

ciones la_icas e instituciones pedag6gicas de beneficencia,· 

hubo también Colegi"os dé carác;:ter riguroso y elitista en· 

cuanto a sus programas_ académícos y la selecci6n de.alum-

_nos• .estos Co.l.egios cobraban cuotas elevadas¡ l.os 

. tos eran rigurosos en las inscripciones . y exist!a absol.!!. ·· 

tó control en todos los· aspectos con la fi·3lidad.de· ·10-

9rar una al.ta calidad académica como el. Col.cgio Mayor .de 

Sarita Marta. 

El. siglo.XVIII se considera de madurez y crecimiento, 

en esta ~poca se prest~ mayor importancia a la educaci6n. 
. ' 

En l.os til.timos años de la Colonia.-las escuelas elementales 

perdieron interés y s~lo se di9_ importancia al aspecto le

gisl.ativo, la Constituci6n .,de Cadiz de 1812 favoreci6 esta 

situaci6n· 

Op. Cit. p. 1'43 
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La educaci6n.col.onia1 l.levada a cabo por los frail.es 

sirvi6 para l.ograr l.a conquis.ta espiritual real.izada l.ent~ 

mente y a través de tres ·sigl.os de. creaci6ri de escuel.as, 
. ' 

' enseñanza de; oficios, cr.eaci~n de instituciones superio_res, 

ajenas a l.a igl.esia y al. pretender· integrar al. pueblo _con-· 

quistado a l.a cul.tura español.a se consigui6. un mestizaje 

4:!tnico y cul.tural.. 

·' 



2. VIDA Y PRODUCCION LETERARIA 

José. Joaqu.rn Fecnández 'de Lizardi. nac·i6 en l.a c·iudad de . . 

-,.M~xico el. 15 de noviembre de 1776, fue bautizado en· una parr2: 

quia l.l.amada l.a· Soledad de· Santa c·ruz, su madre probabl.emente 

muri6 en Tepozotl.~n donde su padre ejerci6 l.a profesi6n de m~ 

dicina en el RE!al. Colegio del mismo l.ugar, a los seis· años 

entr6 en la escuela elemental en Tepozotl~n .donde aprendi6 a 

1,¡,€,.i; y .,o;c.cibir, años más tarae vino a l.a· ciudad de México a 

estudiar l.at.rn"con Manuel Enr.rquez· como interno en su casa,· 

qui.en l.e enseñ6 gra~tica l.atina, estudiaba por su ·cuenta la,-:-; 

tJ:n para compl.etar sus estudios porque él dec!a que ·;;u inaestro 
. . ' 

l.e ponJ:a m~s atenci6n a l.os niños cuyos padres viv.!an en l.a C!! 

pi.tal. y a él l.o descuidaba, cuando termin6 sus estudios de gr~ 

lll&ti.ca iatina a l.os 17 años ingres6 al Col.agio de sari Il.defonso 
~ ' 

--~e M&ico a estudiar Filosof.ra, F.!sica y Meta_f.!sica: fue .'su pr2 

feaor el. Dr. Manuel· S~nchez y G6mez q'ue expon.!a la fil.osof!a de 

-Ariat.dtel.es. 

A los veinte años en 1796 recibi6 el. grado de Bachil.ler 

:'n Fil.osof.!a en l.a Real. y Pontificia Universidad de México e 
·inicid. ·sus esutdios de Teolog~a, no se sabe la fecha en que 

.J.os abandon6, pero menciona que cuando muri6 su padre tuvo " 

que dejarlos para poder trabajar modestamente· buscando· un car 

qo en el. gobierno. Contrajo matrimonio en 1805 con Doña 

Col.ores Orenday y 'tuvo con el:l.a una hija; en 1808 escribió' un 

-poema para festejar el. advenimiento de Fernando VII al trono, 
. . 

fue. su primera obra l.lamada La Polaca con la que no tuvo· ~ito,' 

en 1810· cuando -Hidalgo inició l.a révol.uci6n de independencia 
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nacional, Liz,ardi animaba al pueblo a 9ue luchara por su 

emancipaci6n y simpatizaba con los liberales, a pesar de.no 

ser partidario de la violencia. 

Obtuvo el cargo de "juez interino y Teniente de 

de Tasc~"l en 1811, también·fue "juez de una cabecera 

tióo ü .. ia C:::::;t:a. del sur, jurisdi.cci6n.de Acapulco" 2 . 

la guerra de independencia "cuando Morelos entró a Real de 

Tasco" 3 Li.zardi le entregó armas, muni.ciones y pólvora que 

.Pudo conseguir, por lo que sufri6.-encarceÍamiento, para defe_!l 

derse argument6 que había :sido forzado por los.~nsurgentes, 

prob6 su inocencia y sali6 libre. 

'En 181.l escribi6 sus primeras Letri.ZZ.as sat~ri.cas que 

. aparecieron en fol:J:.etos, ridiculizando a .al.gunos P.er:::onaj'!'s 

·de. lá colpni.a: se. pubiicaron estas Le'tr-CZ. Z.as en su libio 

Ratos entretenidos en l.819. En 181.2 continuó escribiehdo 

poemas satíricos ~n·folletos y al aparecer la Constitución 

de C&diz el !;; de oc.tubre de l.812 por las garant~as que'iofr.2. 

. ..,. c!a a 1a l.Í.bertad de imprenta, fund6 Lizardi el !'eri6di'Co EZ.· 

Pensador Me:i.c'ano:. el. 9 de octubre apareció el pri.Jller. ndmero. 

El nombre del peri6dico se lo dio porque en España hubo al.g~ 

nos peri~dicos l.l.arnados "T::Z. Pensador" .. 4 el. i1ltimo de Angel. de 

1 
2 

3 
4 

~:i: de Lizardi, José Joaquín. Escritoi:es mexicanos i81. p·, XV.U.· 
Goriz.11.ez' Obreg(Sn Wi.s. Don José Joaquín Fernández de 'Lizardi. · 
El Pensador Mexicano. p. 1.9 ~ 
Op. Cit. p. 19 
Fei:naÍ"..dez dé Li~, Jo~.' J •. ·00ras V.:t:n:. ·P.;9. · 
:i,;'..l. •'• •r ". :·.· ... _ - ,l •• • _. ••• • , ••- ,;. • 
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Tarazana en Barcelona,.editado por José Clavija Fajardo que 

:influido:por .el enciclopedismo francés y como Lizardi era 

un asiduo 1ector y autodidacta encontr6 adecuado e1 nombre 

· ubicándo1o en México. y posteriormente usi'.fndolo caro seud6niml) • 

. A1 aparecer EZ·Pensador Mexicano hab16 Lizardi de la l~ 

bertad de imprenta con euforia y se sinti6 con la libertad 

~ derecho para presentar todas las anomal!as que contemplab."'··,. 

critic6 severamente al virreinato en el "peri6dico IS," 5 

fendi6 a los que luchaban por la independencia considerando 

.,.,51ue e1los no eran.culpables de que el gobierno y el clero 
.::. ~ , 

· l.os'·~pujara a tal situaci6n. Por su actitud decidida en 1os 

primeros nt'.'imeros llam(S la atención del pueblo y se gan6 la , 

·simpat!a de ió~ ... que advert!an la necesidad de cambio, l.os 

'.! 'insurgentes y los· ,libera-l:es. 

El. Virrey Venegas dictó medidas sangrie~tas contra áos · 

' participaran en la revoluci6n~ en esa ocasión Lizardi 

lo felicit6 por su cumpleaños y pidi6 derogara·esasmedidasr 

en el. nt'.'imero .9 de EZ Pensador /.fe:r:icano 

· Ca1J.eja d;;,nde hizo críticas amargas al 

el. ·3 ·de diciembre de 1812 y .dos d!as después se suprimi6. la· 

.J.ibertad de imprenta y después de una libertad de prensa 

dur6 63 d!as se suspendió. el uso total de la Constituci6n y se 

orden6 el encarcelamiento de Lizardi que se 11ev6 a cabo a 
.: :--· 

S González Obn!g6n Luis •. Op •. Cit. p. 17 



!.as tres de la mañana del .7 de diciembre de 1812 "por más 

de 60 hombres y d"epués fui pasado al olvido, cuartito .de l.a 

capilla donde pasaban a !.os ajusticiados• 6 , este aconteci~. 

miento l.e sirvió de inspiraci6n y al.ude a él en l.a primera 

noche de su obra Noches tristes y D~a aZegre, Lizardi ·fue 

encarcel.ado durante 7 meses, en 1.813 cal.l.eja le concedi6 la 

l.ibertad, sali6 de prisión y continu6 editando su periódico ~ 

EZ Pensador l'1e:r:icano aunque c·ambjñ ~l to::c ::!e :;u.;; .axL.fculos, 

escribiendo sobre otros asuntos por lo que surgió recelo y 

desconfianza en las autor.idades, los intelectuales y el.. p;1.e

bl.or sólo expresaba sus ideas como liberal. y humano; evita!! 
:!) 

do átacar directamente a ·al.guíen, !.os nW!leros 7, 8 y 9 !.os 

dedicó a l.a educación y adoptó el. título de su periódico 

como.seudónimo. 

Bl. 6 oc enero de l.813, d!a en que nació su Gnica hija, 

apareció EZ Cc.l'reo ·ae Zos Niño.a, "peri6dico de cuatro _páginas 

· · ·y Gnico en su gt:•nero " 7
, no existen datos de por que no apar.!!_ 

ció otro ·nGmero,. en 1814 continuó con su periódico EZ Pensa-· 

dor Me:&icano pero. por l.a const.ante vigil.ancia que hab.ta· sobre 

~!-abandonó este periódico y escribió poemas de interés gene

ral. como educación, epidemia y peste. 

6 Feni.!ndez de Lizardi, Jósé J; Y.m. ·0p.: .Cit. p. 8 
7 Op. Cit. ?· ~ 

J. 
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En 1815 escribí~ Las Sombras dé·.Hcrá._cZ.it:.o y _Dem6_crif;e:, 

peri6di~o de a'sun tos general.es, s6lo aparecieron dos n1lmeros. 

De 1815 a 1816 publicó AZacena de frioZeras, aparecieron 28 

\números y 11 ·suplementos, tuvo m<!:s dificultades, ·sufri6 cens_!! 

ra y se obstacu1iz6 su act.ividad periodística, las imprentas 

no querían publicar sus escritos por temor y el público no 

los compraba, Lizardi se vio en serios problemas y cuando no 

había quien imprimiera ·sus artículos los imprimía él mismo en 

una imprenta que se compr6, lo que demuestra que era· un hombre 

plenamente estudioso, de gran tal.ente, entregado a su labor de 

.. refo_rmador: con la venta de sus folletos subsistía y podía e,'!.!. 

tinuar su trabajo, adem<!:s tenía· una alacena en el portal de 

Mercaderes donde vendi'.a sus "periódicos y papel.es que publicaba. 

Realizó crítica social, tomó en· cuenta l.a cultura popular y la 

e~onvirtió en objeto de su obra, criticó al gopierno que .perrni

¡t~a las corridas de toros para solucionar necesidades siendo 

":un espectl!cul.o sangrianto, conside.reíndolo como una :falta moral 

.:grave. 

En Al~cena de frioleras aparecieron sus F~bulas· y art!

·:.cuios. sobre temas cotidianos Y· cos'tuinbristas, la situación· era 

· cada:. vez más difícil por el régimen absolutista· de Fernando 

.VXI de quien en 1808 los habitantes de la Colonia habían te

nido esperanzas de que mejorara el panorama y no fue as!, al 

.mismo tiempo que publicó Alacena de fr-i.oleras publicó tam

bién el peri6dico Ca:concif;o de la alacena en 1815', en estas 

publicaciones se advierte la amargura por la supresión a la 

l.Í.bertad de imprenta," siendo para .él tan difícil .la si·t.ua-
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ci6n abandonó el periodismo y se d,edic6 a la n.ovela ae 1816 

a 1820. EZ .PeriquiZZo Sarn~ento apareció el primer martes 

de febrero de 1816 por entre9as, semanariamente eran dos 

ejemplares, el martes y el ·viernes, cada entrega era de un' 

cap~tulo que costaba un real y cad~ lámina también costaba 

un.real. Lizardi consideraba que cost<!.r!an 800 pesos los 

grabados que aparecerían en el libro, Sólo aparecieron los 

tres. primeros tomos, el cuarto no apareció porque .se ¡,. .. n-eg!'.5·--

·ei permiso por hablar en él de la esclavitud. En 1817 eser_! 

bi6 su obra de teatro Auto mariano y F~buZas deZ Pensador 

.ftle;i:icano. 

En. 1818 publicó au novela La QuiJotita y sü prima, doE· 

de present~ ia defectuosa educaci~_n para ·1_as j6vene.s, buscaE.' 

do la, corrección de errores e insistiendo ·en la. creacidn de 

in.etitucicnes para ·dar educaci~n a las mujeres. Taml:ii~n .en.· 

'-8l8 publict) sU novela floches tristes de la que SU inspira"." 

.. ci<Sn se ori9in~ cuando estuvo preso en 1812 en "el olvido, 

cuartito de la capilla de los ajusticiados•8 en esta obra 

fmit~ a'Cadalso. que escribi~ Noches Z~gubres cuyo perso-

-na.je Tediato amai;':Jado y deprimido se semeja "con Te~filo. pe,E 
. . 

qonaje'de Noches tristes,· también se advierte semejanza con 

laobra N.i.9/vt, Tltougli.áde Yd..lrq: . .Liiardi presentó al mexicano que 

se purificaba y hacía 

to de prueba . 

virtuoso por el dolor como instrume!!.-

. 8 Fci:ná'.ndez 'de t;izarcli, José ·J:.;' # Obras _v. III Op~ Cit. p. 8 
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cuando reimprimi6 su novela Noches tristes l.a complet6 

con D!a alegre quedando desde entonces el nombre de Noches 

tristes y D!a aZeg:re que· presenta tres noches amargas y de~ 

pu~s de el.l.as un día alegre, que se debe disfrutar: la reiE¿ 

presión apareció en _su miscel.ánea Ratos entretenidos en 1819·. 

En este año escribi6 Don Catr!n de Za Fachenda considerada 

como obra póstuma porque fue aprobada y editada en 1832, 

cinc9 años despu~s de.su muerte; novela cost'1~bri::;t¡¡, i;;ic~· 

resca que satirizó la mal.a educaci6n familiar, l.a decadencia 

de principios moral.es y los prejuicios que se tenían sobre 

los oficios, es ~na lecci6n para corregir mal.as costumbres/ 

esta novela no ha tenido el éxito que el. PeriquiZZo Sa:rniento 

pero reafirma la preoc)-lpaci6n de Lizardi por mejorar la educ!!_ 

'ci6n del pueblo: En 1820 se disolvi6 la J:-nquisici6n y termin6 

la censura, se volvi6 a tornar en cuenta la Constituci6n>l'""de 

C4diz de 1812,se concedió la lipertad de imprenta; Lizar.di 

escritor activo advirtió la oportu?idad de vol~er a producir 

art!culos en folletos y hojas sueltas. 

En 1820 fund6 EZ Conducto:r> EZtict:r>ico ·donde se proyectó. 

como defensor de l.a Constitución paciendo notar lo valioso 

,que era ser libres y tener un documento que otorgaba garan

t!as, de EZ Condu~tor EZtic.t:r>Í.co sdl.o aparecieron 24 nllrneros 

ya no ~e l.o quisieron imprimir; uno de sus art!cul.os 

f\le su diálogo Chamo:r>:r>o y. D_omi.niqu~n en que atacó la ten-

. dencia conservadora, por ese diálogo estuvo preso unos d!as. 

- • 4 L . ·--! ' _; 

. ,,, .. ,::.:.: 
•,:::--, .. 



·.;r.:· 

En. julio de 1820 forrn6 la Sociedad Públ,~ca de Lectura 

donde la gente pagaba· un real por leer todos los peri6dicos 

e impresos que se publicaban, el mismo precio era si s.e los 

llevaban a ·s.u casa, considerando. que· co~o no podían comprar. 

todas las publicaciones por ello no 1.e!an, de esta manera 

se les .facilitar.fa; lament6 Lizardi no haber tenido é.."Cito 

en esta empresa,. porqu~ l.q ry~nte !'?~ ac.~ .. ~:t=ti~ c1. b~ne:fi.c.ió 

que represen-taba esto y no hicieran· uso de estas lecturas., 

no asist!an a la Sociedad PúbZica de Lectura. ni las lleva-

ba·n a su casa. En 1821 Iturbide se· uni6 a. los insurgentes·y 

Lizardi a él, Iturbide 1.e_concedi6 la direcci~n de una pren

sa. insurgente en Tepozotl~n; decepcionado por la acti.tud 

contraria de Iturbide por las reformas pol.íticas y rel~gio

aas por las que Lizardi tanto Luchaba, lo atac6.en 2 fol~~ 

tos, el. primero: Cincuent;a · pregunt;&s a quien quiera cont;esta!:..· · 

1.as y .el peri6dico EL amigo de ·Za paz y .de ia pat;.ria del que 

·aparecí~ un s6lo n11'!1ero en 1822 y mcts parepe folleto· ·que 

periddico ;. peri6dico pol.ítico dedicado al muy i iust;re oiud~· 

dan·o· Agust;~n primero, Emperador de Mé_:rico. En 1822 aparecid 

otro folleto Defensa de 1.os francmasones, por las arbitrá

riedades y represalias que se comet!an contra ellos por co~ 

siderarlos herejes, Lizardi señal6 que los.francmasones de

b!an estar sujetos a las cortes civiles, por esta razdn 

el clero vio .la oportunidad de. vengarse del Pensador Me:ric~ 

no excomulg:!ndolo y desacredit~ndolo, porque daba .a· cono"cer 



1os abusos- de quienes se consideraban instituci6n divin~-·, 

seres inGtiles que recibían rentas que servirfan mejor para 

fundar escue1as, hospitales, insti'tuciones de servicio· y 

trabajo, en lugar de_los l.ujos que el.los gozaban y empobre

·c!an al mexicano; esto ocasion6 problemas y humi1laciones a 

él. y a su familia· y neg6 la infabilidad ·· del Papa lo. que ··1e 

ocasionó más contrariedades y se agrav6 su situación, el 

11Ilico que l.q defendió abiertamente fue Pabl.o de Vil.l.avice_!! 

cio 'en El. .Payo de 1. Roaari.o. 

·) 

.Cuando Lizardi fue excomulgado y en l.as igl.esias se e~ 

locaron cartelones para darlo a conocer _al. 'puebl.o, Lizardi 

publi.c6 su Segunda defensa de 1.os francmasones y ·sus Ca~tas 

.. ""1. al. Papi.sta, "la mejor es la cuarta donde ni·ega l.a infabi:1i

dad del Papa con citas históricas"~ y argumentos fundament~.-

dos y sol.icit6 la presencia de.quienes l.o condenaban para 
' 

probar que era injusta ra .. excomuni6n, porque .no ekistfa. de-: 
\ 

l.i:to y era i1egal por no seguir los trámites estab1ec!ic::os, · 

:su proposici6n de que se considerara ilegal. fue aceptada. 

Lizardi so1icit6 _al. Congreso ·se Levantara 1a cen·sura: 

por término l.egal y se le asignara un ~bogado que 

9 Op. Cit. p. 49 
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porque a los g;ue til recurri~ no aceptaron; por ~!.timo apare_!! 

t6 desistir de sus peticiones ante la iglesia con quien.: bus

c6 J.a reconcil.iaci6n y cambi6 de tono sin aceptar 

lito on lo que él había escrito y la absoluci6n de la exco-

muni~n le f~e otorgada después .de un año y diez meses, el .29 

de diciembre de 1823 y aparecí~ en el peri6.do .Agui.la Me:;cica

na el 8 de enero de 1824 en el i 269. 

A partir de 1822 J.a situaci6n de Lizardi fue más críti~= 

ca, .. se agudiz6 el. aspecto econ6mico, .social., moral. y de S.!!_ 

l~d, sin embargo continu6 su labor como periodista. En lP?.3 

publ.ic6 El-. Payaso de los peri.6dicos parecido a A lacena de 

frioteras. del. g;ue s6lo.apareci6 un ntímero; en el mismo año 

de 1823 escribi6 sus piezas teatrales El unipersonal de don 

Agust~n de Iturbide y El unipersonal del A~cabuceado 

hizo un comentario acerca de la educaci6n del. puebl.o, porque 

·:.,.un· n.€:9ro· fue ~o~de:nado '1. rn.crir por haber matado· a ·un hombre, 

· L:lz'a.rdi lo· justificaba diciendo que no era cul.pable porque· 

no recibi6 de sus padres la educaci~n adecuada, pero tambi.l!n 

.. ~ fi!llo~: justificaba considerando que si eran ignorantes 

poco pod!an ofrecer a .su hijo la educaci6n conveniente. 

De 1823 a 1824 J.uch6 porque el Congreso Constituyente 

c¡ue iba a formular una Constituci~n, tomara en cuenta la l.!. 

bertad de. conciencia ·· y: . .iiictara· .- J.eye:s que terminarari·con 

el J?.Od.er de la iglesia, La Constituci6n promul'gada en 

le9aliz6 la Igl.esia cat6lica, esto const.ituy6 un. golpe, m:is · 

pa,;ra, Lizardi• que aunque creyen~e y ·respetuosodeJ.a.•libértad 



de c;r:edo consideraba c¡;ue la iglesia debía ·m.antene;r:se ·al m~ 

9en ~e la vida política. En 1824 se prohibí~ la venta de 

sus panfletos, y otra vez nadie quería editarle, sin embar-

90 consi9ui6 publicar su periódico EZ ~ermano dez ,periéo 

que cantaba· Za victoria donde mostraba su simpat!a por un 

.. 90.'bierno federalista liberal, aparecieron 6 n1:imeros, conti 
'~: --

nti6 }~ablando en favor de la rep1:iblica y escribi6 Una Con!_ 

ti.-tuc_-f.~:ri_ Po_Z{._tica· de una Rep~bi-iCa Tm~~·f"!=-:_i=. ~O:ldG Í:JL't~e,!!, 

t6 la. libertad de imprenta, la libertad de cultos, los de-

;rechos de la mujer, el gobierno dividido en poderes, los. 

~erechos que debe tener el ser humano y dentro de éstos la 

Accesidad de la educación del pueblo. 

Lizardi con-tinu6 activo en el periodismo y publicó' de 

1824 a 1825 su periódico de una hoja·quincenal llamadoiConve!:: 

·sac-i.ones de'(. payo y' el sacrist~n1 insistiendo .. en los cainbios 

pol~ticos "y en que el pueblo se diera cuenta de lo benefici2 

so que era vivir· en una rep~blica. En 18~5 por su particip~ 

.-ci6n en la guerra de independencia, sensibi.Lizando al pueblo· 

de la situación y haciéndole conocer los abusos y .. errores fue 

premiado con el grado de capit~n retirado y se le_ concedió 

.como pensión, e1:·sueldo correspo_ndiente, sesenta y cinca pe

. sos mensuales y recibió el cargo de redactor de la "Caz.eta 

del. Gobierno"1º. En este mismo· año de 1825 publicó su Íiltimo 

10 Fern&Kiez de J;,izardi José Joaquín.. El P.eriquillo Sarniento 
p, mT.. · Ed. Porrtla. p. 13 . 
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peri6dico EZ aoi•reo semanaroio, const6 de 25 nWI1erÓs y l.os 

<iÍ,rtícul.os eran de varios escritores por l.o que dentro _de sú · 

obra fue de menor importancia, además escribi6 su obra dra-·· 

m~tica EZ ne~ro sensible y en 1827 escribi6 su 

tro La tragedia deZ padre Arenas, escribi6 otras obras dra

·m4ticas como: Pastora Za en doa aatos, La· noahe más ven_turosa: 

·· Somb"Y'rr'!· ,;i!c !:.::atl'ü; e,,;cri.bió 3 calendariós con efemt!irides 

y colabor6 ~n otros peri6dicos, escribi6 una gran cantidad 

de fol.l.etos de l.os que ·se conservan unos doscientos 

De 1811 en que se tiene noticia de que empez6 
7 

sus obras hasta 182.2. publ.ic6 más de 25 gruesos vol.llinenes; y. 

presil)tiendo probablemente su muerte en 1827 escribi6 su. 

Testamento y despedida de Z '.Pensador> ."!a=iaaito. en el que: habl.6 

los abusos que· seguían existien<¡io a pesar de·~e logrado.· 

independencia, por las costumbres arraigadas y el poder ... 

seguía ejerciendo l.a iglesia. su salud se vio afectada 

·.por las constantes persecuciones y encarcel:amientos, . su situ~ ·· 

c_i6n t;!con6mica y moral fue ,difícil; injustamente denunciado, 

criticado y menospreciado, pero ·su espíritu. y pens~iento · s"iem·:: 

~ pre vigilantes se fortalecieron para continuar hasta los alt,i 

mos d!as de su vida denunciando errores y buscando la corree-. 

·ci6n de el.l.os. Conociendo la forma de ser del mexicano que 

no otorgaba importancia a l.os demás, pedía se l.e Iecordal:a ani

·camente como "El Pensador Mexican_o que hizo lo que pudo por 

su·patria"11 • 

. 11 · Fe.rl'lández de I.i.ziu:di, José J.. Cl:>r<L?' 0p. cit. v.rrr p. 26 • 

. · 



Muri6 el. 21 de junio de 1827, "su cad&ver fue 

~Gbl.icamen~e y fue sepultado a otro día con los honore·s de 

Orde.nánza "
12 

para un capitán retirado, en el atrio de l.a· .. 

;igl.esia de San Lázaro • Sus amigos col.ocaron una sencil.l.a 

. hwn;i.l.de l.ápida que. se .perdi6 . junto con sus restos. 

-:-· .-

E.ern!ridez de Lizardi · José 'Joaqriín. E1.Per~Úo Sarriiento.~ p. 
E~.--xapel.W.z 'Mexicana. p.· 7 · 

•:1" ., 
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3. CONSIDERACIONES :A LA EDUCACION EN LA OBRA DE LIZAROI 

El principal centro .cultui;-al del. mundo en el siglo XVIII. 

era Francia donde se origin6 el. movimiento art!stico llamado 

' .Néoclasicismo basado en l.os autores greco-latinos, se caract~~. 

riza por el. buen gusto, la raz6n sobre el. sentimiento, los 

'preceptos, la tendencia moral.:izante y did4c:::tica, l.a importancü1· 

de1,. h?mbre; de Francia l.l.egaban "' Núe•.'"a :!:::::p_~fü¡, J.ib.ros· proh.ib_!. 

dos (como tratados hist6ricos, jurídicos, de ciencias natural.es, 

es la época del. enc~clopedismo de los discursos, panfletos, 

J.as "luces" francesas y la mayor parte de sus lectores era la 

clase media ilustrada, esto dio un cambio a la educaci6n en la 

Universidad y. se vislumbraron cambios en la vida colonial. r.os 

frailes jesuitas aprovecharon sus cátedras para dar a conocer 

.e interesar a los mexicanos .en las ideas y J.ecturas de los 

Hacia 1J70 en México la educaci6n recibi6 

infl.uencia, los educadores mexicanos inspirados en las 

los educadores franceses trataban de :>ner en.pr4cti-

ideas .sobre todo de l.a obra educativa más importante 

l.legada de.Francia el. E111i.'l.i.o de Rousseau, en este ambiente s~i_ 

gi~ lá figura de José Joaqu.!n Fern.4ndez de Lizardi que habría 

.. de luchar por cambios pol.~_ticos, social.es y educativos; durante'.· 

-lllUcho tiempo no se not6 su pr~seoéi;;t su escasa producci6n peri2· ·· 

dística y literaria pas6 inadvertida; no fue afo:tttunado, empezd 

·a ·escribir en 1811 en forma.-regul.ar y fue a partir de este año 

~n que ·se hizo notar y produjo lo mejor de su obra. 



Hasta 1a ~parici~n de 1a Constituci~n de 1812 seotorc;¡6 

1a 1ibertad de imprenta, antes de este año l.os :esc:ci tos debían 

ser revisados civil. y ecl.esiásticarnente, no se permitía que· 

11.egaran a Amé~ica l.ibros impresos en Europa o que trataran 

asuntos del nuevo mundo. Infl.uido por l.as ideas l.l.egadas de 

Francia a Lizardi le preocupaba el. aspecto didáctico; de lo 

que conocía sacaba y daba forma a aque11o que pod!a servir 

al. mexicano' "Tiene una gran fe en l.a bondad del homi>.i:<= 

muestra grandiosa de l.a ~ida~ 1 • 

Lizardi se vio 1nfl.uido por grandes pensadores, fil.6so 

fos y pedagogos que de alguna manera matizaron su modo de 

pensar y esto se reflej~ en Lizardi que abord~ situaciones 

semejantes. La infl.uencia de Fenel.6n quien se convirti6. a 

l.a,masoner!a, se advirti6 en EZ PeriqúiZZo Sarni.ent;o donde 

Lizardi present6 razonamientos y situaciones de Tei~maco·, l.a .. · 

presencia de Fenel.~n persisti6 en el sentido cr!tico y el. 

deseo de reform.ar l.o .establ.e'cido l.o cual proyectaron los dos· 

autores con apasion~iento. 

En su novel.a EZ PeriquiZZo Sarniento, Lizard~ expresaba 

que l.a base de un~ conducta moral. adecuada, la preparaci~n 

para la vida," el. fin de l.a ignorancia, el. respeto a l.os dem~s, 

el. progreso de l.a patria y .l.a fel.icidad l.a encontrar!a el. 

hombre en 1.a educación y l.o esencial. para conseguirla era la 

l. Y!iiez 1\gllst.tn. Estudio prel..irnina.r p. "1r-l . . 
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participaci6n de l.os padres y ·1as autoridades responsables. 

de la educaci~n.del. pueblo. Los principios inculcados por· 

l.os padres, basados en el. .razonamiento, visión real de l.a· vi-da .. 

y su amor por los hijos deterrninar"!an su conducta. Lizardi 
' . 1 

consideraba que los padre:i debían as~ir su responsabilidad 

y no dejar en manos de personas ajenas, ignorantes, -enfe·rmas 

o de malas costumbres l.a educacic:Sn de los ni_ños, pero también 

· adv,ert~a que l.a ignorancia d<;> lÓ~ p.::.d.::-G.s éausaba daños a sus 

hijos' y al.a sociedad, por tanto los padres debían preocupáE_ 

se por la educaci6n del niño aunque el.los no estuvieran pre-

parados. 

En su obra, Lizardi ofrecía consideraciones .a los padres. 

para prepararl.os en las situaciones que puc;Iieran llegar a te

ner al educar a sus hijos y tuvieran oportunidad .de -guia;r~os .· 
-1 

adecuadamente, una de las recomendaciones de Lizardi era se 

evitaran las discusiones entre :los padres sobre la prepara~ 

ci~n ·y el. futuro de sus hijos, porque el niño ¿.~;rovecharía 

estas fricciones entre el.los y sacaría provecho del que· fuera 

.. au ·.defensor, además ·la mala educaci6n de los hijos se manife.!, 

• . 

f:ar1'.a conforme pasara el. tiempo, en .la escuel.a y en l.a vida se · ; 

acentuarfa y auando l.os padj~s se dier~n cuenta de su erroD 

padecer~an y querr:!an enmendar sus equivocaciones pero como 

las mal.as costumbres ya estar~an arraigada~, ser~a dif~cil. 

corregirl.as y aunque se consiguiera algún cambio ser~a pasaj~ 

ro,:: el. niño regresaría a lo mismo porque con la -lllal.a ·educa

ci~n se ol.vidar!an los buenos principios. y como los padres 

. -~: .. _______ .:.....-._~--



no sabr~an educar bien a sus hijos al final de su vida se 

arrepentir~an de s~ ignorancia e irreflexión corno Periquillo 

y querr~an dar a sus hijos consejos para corregir el mal 

hecho. 

Criticaba al padre que teniendo mejor .visión y siendo 

más sensato que su esposa para darse cuenta de lo mal que i, 
e.ataban educando a su hijo no era capaz de coi.i.:egir l.os err2 

. res por :;o oponerse a su mujer y aunque se daba cuenta, per ... 

mit!a que ella decidiera para benepl~cito del niño que apr2 
~ ...... ¡ 

vechaba la situaci6n y abusaba; también trat6 el padre de 

Periquillo de ·.inculcar re.speto del. hijo hacia sus padres, 

maestros y mayores, sin lograrlo, Periquillo al morir su 

padre·advirti~ lo importante de sus consejos, valor y qapac_!. 

dad, se arrepinti~ de la vida que llevaba pero pronto se 

olvidó de su arrepentimiento y coneinu6 con su 

da y sin respetár.. a su madre. 

Otro aspecto que consideraba Lizardi era que los padres 

debian cuidar su conducta para no dar mal ejemplo a sus hijos 

. y ser~a preferible que fingieran delante de ellos y no mostrar 

ma1os ejemplos,porque corno refiere Lizardi en Et Periquitto 

Sa.J"niento que Juvenal. dec!a .no se deb~a menospreciar la cap~ 

ciidad de ~omprensi~n del niño para advertir· los malos ejem

plos que aunque pequeño era capaz de asimilar los errores, n 

el ejempl.o bueno o malo sertii. captado por el niño¡ Lizardi tam 
bi.Sn lo.consideraba y para convencer a los padres del.a impoE_· 

' ~ ~ '. 
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tancia que teriía l.o q_ue los niños. veS:an referia lo que "dice 

S~neca se hace largo el. c·ami.no"que conduce a la virtud por 

los preceptos¡ breve y eficaz por.·el. ejempl.o" 2 

Li:aardi consideraba l.a i:ifl.uencia que debian ejercer 

los padres en sus hijos en l.a elecci6n de sus estudios para 

que,fuera adecuada, por un lado estaba el padre qu~.er~ ~=~s 

tico, sensato, equilibrado, razonador y advertia los errores 

que habían cometido.en los-primeros años de educaci6n de su 

hijo por consentirlo y conte~porizar con su esposa, no quería 

que continuara con su mala conducta, quería enmendarla y po~ 

nerlo a estudiar de acuerdo ·a su capacidad, dedicaci6n y cÓ_!l' 

veniencia, de acuerdo a: su "(ocaci6n. eligie
0

ra l.o que quer1a 

estudiar,· pero com? el. hijo recurr~a a recibir orientaci6n· de 

sus amigos ignorantes·, irresponsables y vagos, el resultado 

·era desastrozo porque s6lo tomaban en cuenta lé'c; conveniencias 

de vivir bien sin trabajar, -el. resultado era: una. vocaci~n 

falsa, el fracaso y posible e arrependimiento f el padre advert:ta 

la poca capacidad de su hijo para estudiar una profesi~n y 

consideraba m~s adecuado estudiara un oficio, pero por otro 

lado estaba l.a madre que queria que su hijo estudiara: una pr2 

fesi6n, prejuiciosa contra los oficios no quería se dedicara . . 
a alguno por su origen hon~rable, su hijo' debia recibir el. 

2 Fern&ldez de L ;"Zru:dí. El Periquillo Sarniento p. 28. 



tratamiento correspondiente a un hidalgo y no ~xponerlo a 

que lo excluyeran de su c~rculo social., en cambio para el 

'padre era m5s importante que_su hijo se mantuviera honrad.§! 

mente u no fuera un vago ~ carga para la patria viviendo 

del. juego y de J.os derruis. Lizardi por boca del ?adre de 

Periquillo dec.!a "lo que envil.ece son l.as malas acciones ·l.a 
• 3 

mal:a conducta y la rn;il.a educación" . Lizardi consideraba 

que si a:L niño se ~e pon.ta al alccuJ<.;~ los in:::t.·=ur.'!.er?:to~ dP 

estudio o trabajo que le interesaban, manifestar!a su incli 

naci6n y al. dedicarlo a ello era casi seguro que se acertar!á. 

Lizardi consideraba necesario inculcar en el pueb~o fi 

delidad a l.a patria, respeto a las autoridades, buenas cos

t:uiDbj:-es y para los niños de.sarrollo f~sico sano haciendo' 

ejercicio en sus primeros años no coartando su desarrol.lo y 

movimiento, para ·lograrl.o era necesaria la participaci~n, de 

los padres y maestros. En E'l Periqui 1.1.o_ SarnÚ.~t:o present~ 

d\ferentes tipo's de maestros criticand~ sus errores y busca~• -

do ál.maestro adecuado, present~ a los maestros pobres que 

sin tener aptitudes necesarias para enseñar se dedicaban a, 

ello para tener de que vivir, Lizardi expresaba que los mae,!_ 

tres deb!an dedicarse a enseñar porque l.es gustara y no por 

necesidad porque ademas les.faltar!a caracter para guiar Y 

corregir a los alumnos y expon!a que los padres y maestros 

deb!an ser firmes para que los niños J.es obedecieran, si los 

3 c:p. Cit~ p. 30 



maestros no actuaban con energía los al.unu:os. harían lo que 

querr!an: manifestaba que _el maestro debía poseer "ciencia, 

prudencia, virtud.y disposici6n" 4 ,. vestir bien· y. no tra:tar 

delante de los alumnos de temas que no quería se enteraran 

ellos, el maestro debía tener conocimientos y saber enseñaE 

los porque también hab!a maestros con muchos conocimientos 

qcc c~~an ~uca enSenanza. El maestro que presentaba como el. 

adecuado era el tercer maestro de Periquillo, un maestro de 

mediana edad, que inspirara confianza y respetuoso, estas 

ser~an las ~aracterísticas adecuadas para el buen maestro 

que enseñaría a los niños, adem.!l:s pensaba en una· escuela eqr!!; ··, 

d~bl.e, limpia, ventilada y apropiada que influiría en el .!!:ni~ 

.mo del alumno y la impresión que le causaría favorecía· su gu~ 

por asistir a ella, el maestro deb!a amar a sus alumnos 

9er "corno padre y amigo" 5 no debía castiga~los azot.!fn~ol.os o 

avergoz.!fndol.os p'orque los gol.pes ofenden al hombre, los cast_! 

.. , _gos depender.!an de la edad, malicia, tipo de niño: falta com~ 

tida sin que fuera· un castigo_ severo, que menoscabara la dig

nidad del alumno, e~ maestro debía ser prudente. 
.: ... ;-

Lizardi expresaba que la buena educaci6n, el ejemplo y 

la vigilancia guiar.!an al niño por el buen camino, los niños 

imitar.!an a los adultos y corrigiendo las malas costumbres 

que se fueran presentando lograr.fa una adecuada educaci6n del 

4 o.e. p. 23 
s o.e. p. 26 
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alumno, también deb!a evitarse el infundir miedo en los niños 

para no entorpecer~os porque no podrían expresar sus conoci

mientos y recibirían más castigos y cada vez serían más tor 

pes por la presi6n que se ejercería sobre ellos, los maestros 

debían desterrar la costumbre de maltratar a los niños.que. 

expresaban con "el-cruel y vulgar axioma de que l.a letra con 

sangre entra "6 • 

Siendo tan importante la profesi6n de maestro era neces~ 

río poner mucha atenci6n en la decisi6n y eleccí6n de la per-

saña adecuada. Además de los conocimiento.s .que daban. a l.os 

niños., la educaci6n inclu~~ respeto a l.os padres, personas 

adultas :y maestros, el maestro cuidar!a que los principios 

inculcados en casa se-.conservaran, así como el. padre deb!a cul: 

•.::,·dar de la educaci6n recibida en la -escuela. 

L~zardi también expres6 no· se deb!a asustar a los niños 

.;. con -espectros -para c:;orregir su conducta, creando temores y -s~ 

perstici.::>nes en sus tiernas mentes. 

Lizardi advert~a que si el niño no tenía talento y cap.!!_ 

· cidad no aprendería ni adelantar~a, ademá.s se debía cuidar 

de no hacerlos soberbiosyvengativos exagerando l.as alabanzas 

y concediendoles facultades sobre los otros niños. 

6. o.e. p. 2s 
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Todas las consideraciones a la educación equivocada las 

present6 Lizardi en.Periquillo que por el consentimiento-.de· 

sus padres se convirti6 en un niño soberbio y vengativo que 

lo que quería lo iba consiguiendo sobretodo por el apoyo que 

encontraba en· su madre y forzaba· a su padre para que 

hiciera lo que ella quería. ·A pesar de su desagrado por el 

estudio Periquillo logr6 terminar el grado de bachiller 

héooi.;nüose presuntuoso y cuando ten~a necesidad de explicar 

.algo invental:ia disparates originados por su ignorancia o por 

las explicaciones reci.bidas de las criadas, padrinos o adu.!_ 

tos ignorantes, si lo hacia ante personas que no sabían, 

~orno ~l, qued~ban complaci~os de sus consideraciones, pero 

si estaba ante personas que conoc~an lo que él explicaba qu~ 

daba en ridículo y después de las burlas de que era objeto . . . 

'1' quería congraciarse con ellas aparentando sÚ.-ni.z:i.6n y =p:re

sando su deseo de preparaci6n aunqu~ era mentira y continu~.: 

ba su vida de engaños: intercal.~ consejos para corregir co~ 

ductas como la de P~riquill.o que recurría a sus amigos para 

recibir consejos y s~l.o recibía una mal.a influencia sin :'. 

tomar en consideraci6n las ·enseñanzas que le · ofrecían. sus 

padres, maestros y mayores y no concebía lo que el vicario 

le mañ±festába que el. estüdio sátisfacia ·y~divert!a1 Lízardi 

manifestaba que su obra no debían leerla los padres irrespo~ 

sables porque de nada les servirían sus consideraciones •. 

Otro defecto educativo que present6 Lizardi y trato de err~ 

dicar fue el de las supersticiones que se heredaban de padres 

··a hijos como: poner amuletos a los niños para librarlos de, 



--------
ma1es como mal _de ojo o los daños que causaban los eclipses 

a los niñcs que iban a nac~r o a ~as siembras y que estas 

creencias eran resultado de la ignorancia y quienes no 

creían en esas•supersticiones si no ten!an preparaci6n para 

explicar e imponer sus razonamientos eran presionados por 

·1os demás para que aceptaran sus <.ideas.· .. 

Lizardi present6 las clases sociales y mostr6 a los P.2. 

bres s.ir. cp::::::tunidad de estudiar por no tener medios y/o 

tiempo para hacerlo, en cambio en la clase media y alto. s! 

exist~a la posibilidad de prepararse, pero por p~ejuicios, 

por la mala costumbre de no estudiar y porque no advert!an 

la importancia de la educaci6n no lo hac!an. Lizardi atento 

a 1os problemas de la patria y con el deseo de mejorarla 

advert!a la necesidad de dar enseñanza a cada generaci6n_,para 

terminar c~n la ignorancia del ¡::Ueblo que era-su herencia y le 

.acarreaba tanto mal. Las situaciones presentadas por Lizardi. 

l.as hab!a·.;,isto en la sociedad, sin embargo como.él también 

formaba parte de esa sociedad presentaba con rasgos autQbi.2_ 

·qr~fií::os l.os hechos p1enarnente conocidos, para advertira 1a 

9ente de su situaci6n y necesidad de saber. 

·' 
As! como en el PeriquiZZo Lizardi pretendi6 exponer l.a 

educaci6n de los hijos'· en La.QuiJo.titd.·y: sú.:.prima tratd<de·,presentar · 

1a educaci6n de las mujeres, de las hijas que general.mente 

sdl.o recib~an educaci6n para el hogar, con su obra tratd de 

dar consejos a los padres ejempl.ificando consus personajes 

~----------•llillllli 
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y situaciones cotidianas en las familias y mostrar el valor 

- de la educaci6n "en la familia y fuera de la casa. Lizardi 

consideraba necesaria.la educaci6n para la mujer porque ella 

educar.fa a sus hijos :en los primeros años. 

En su obra La Qµiiotita y su prima presentaba.las cara~ 

ter.1sticas moral.es y capacidad intelectual. dé las mujeres, 

su pa~ticipaci~n en la vida social y la responsabilidad para 

educar a sus hijos en los primeros años de .la vida, por lo 

tanto propon~a se le educara para realizar correctamente su 

labor pero limitad~ a la direcci6n de su familia, pues.la 

mujer no deb~a participar en los asuntos fuera de su casa, 

Lizardi presentaba estas consideraciones para la.el.ase media. 

pe.ro advert~a que las mtijeres pobres deb~an aprender alguna 

activ.idad para que pudieran, trabajar en el.la y ~obrevivir .• 

.En esta.obru present6 dos familias en las que están marcadas 

ias diferencias derivadas de 1a educaci6n que se observaba 

· .. eri cada· una, la obra dedicada a presentar ·la e
1 
... U.caci6n ·de· las 

. mujeres, servir . .1a a los hombres· para que como p~d'.C'eS.'. y mari

d~~.· educaran a .sus hijas y esposas sin caer en los excesqs ·y 

errores presentados en su obra. Lbs personajes que u·s~ ·eran 

caracter!sticos de la clase media con el lenguaje cotidiG\nO 

del. momento y de 1.a situaci6n socia:l y cultural. a la que pe!:; 

tenec!~n. Por medio de las costumbres que· presentaba, mostr!!_ 

ba prácticamente y en forma agradable la superstici6n, fana

tismo, ·.virtudes y def~ctos en la. educaci~n de las mujeres, "· 

satirizando a la sociedad de. México a principios.del siglo-XIX,. 

exhibiendo cúal. era la si tuaci6n educativa de· la mu'jer •. 



Aunque la obra presentaba la clase media, 

cienes que hacia Lizardi no eran exclusivas para corregir la 

·educaci6n de la mujer s6lo en e~e ni;,,el social. - . Lizardi ópuso 

a sus personajes en virtudes y defectos e hizo notar los acieE_ '. 

tos y errores de la buena o mala educaci6n como en Don Cat;r!n' 

de Z:a Fachent;a. La Qui;jot:ita y Bu prima es una obra ·semej,ante 

a Don Catr-!n de Z:a Fachen t:a y EZ: Peri.qui Z: Zo Sarnient:o en cuanto. 

que mostraba los problemas que ocasionaba la mala educac:idn y a•: 

pe.sar del. aspecto quijotesto del personaje principal de la obra, 

Lizardi no ofreci6 aventuras a su personaje corno en sus otras 

nove·las por su calidad de mujer. 

En la obra constrastaba la educaci6n femenina ofrecida 

dos j6venes en dos familias, donde una se dedicaba a . 
·itperfluo que consideraba importante/ para ocupa·r un' lugar· en> la:· i: 

... : "Sociedad donde se d.Í.vert~a y· la otra. cuidal:la de su prepara_ci~n 

· :~n _el. aspecto social e intelectual sin llegar a los extremos: y 

,:consiguiendo la primera el rid~culo, la ignorancia e 

· cy l.a_ segunda una vida tranqu.í:la y feliz •. 

Es pues La Qui;jotita y BU prima "una novela pedag6gica 

. .que no sdl.o muestra los defectos del. sistema educativo para .l.a 

mujer en aquel tiempo, sino que indica los. nuevos métodos a S.!?, 

guir, hace resaltar igualmente sus fuentes, entre éstas se. 

:advi~rten ciertos ensayos de Feijd señal.adamente la defensa de 

l.as mujeres y los que versan sobre milagros y supersticiones, 

Íos juicios sobre la mujer expresados en l.a Education 

.· 



dea Filles (1687) de Fenel6n y en el Essai sur le caratere, 

les mocurs e "l'espriit- des femmes dans les diferent;s 

(1772)de Antóine L. Thomas; y unas opiniones pedag6gicas en 

L'E.oole des moeu2•s (1782) del abate ·Blanchard, ·-qu.ien, aunque 

jesuita, encuentra en ·e1 Emilio .de Rousseau no pocas· ideas 

qUe son de su gusto·7 !' 

Lizardi no fue el único personaje que habl.6 de l.a situa 

·cilSn ~n que e"staba la educaci~n femenina en México a princi-' 

píos del siglo XIX, pero fue quien dio testimonio concreto. 

·En ·su obra !loches T:rist;es, se inspir6 en la obra del C::oronei. 

español Jos~ Cadalso quien.escribí~ lloohes Lúgubres' en 1771, 

·Lizardi decía que trat6 de imitar a Cadal.so pero su obra ,, 
- -

resu1t6 de.menor valor, Cadalso influy6 en Lizardi en e~ 

:;_imprecativo y sentencioso, esta formal.a us6 para dar conse

_ .. j_<;?~ .~ sus pcrson.:ijc=: por bcCz:. de otro::, Cadal.so a su vez se 

inspir~ ·en Edward Young, autor del. poema <'light Thought:._s 

--· (1742'-45) • Las tres, obras son de ambiente noctur110, sepu1_, 

- -,~ eral, que es u na manifestacilSn prerromántica y cada uno es 

original. Lizardi agreg6 a sus Noches tristes, D!a Alegre 

como fin de ~as cuatro noches angustiosas que pas(5 el. pers2 

n_aje central, Te_6filo, que era ejemplo de conformidad ante 

las adversidades y designios divinos, consolaba a otros y 

l.es daba consejos para que aceptaran su situaci6n, ·expresaba· 

era necesaria la presencia de los padres para educar a los 

hijos. 

l Fei:n.1ndez de Li~ J .J. Escritores treX.icanos # 81. p. X 

.56-
-.~ 
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En la obra de Don Ca~r!n de la Faahenda, Lizardi habla 

ha de Blanchard (1131-1797) quien en su obra L'Ecole das' 

/.Joeúrs (escuela de las costumbres) hizo una discreta. adapta

ci6n del Emilio de Rousseau, a la educaci6n cristiana de los 

j.Svenes y dio lecci?n' para corregir malas costumbres, ·.como 

l.os duelos e insert6 narraciones de dicha obra para corregir. 

la conducta humana. Inter~~l6 c~Lds biblicas, del DecáZo.go 

de Máquiavelo, y de Rosseau.-. ·~...... --

En I:fo-q Cat;r!n de Za Fachenda dio amplios discursos donde 
i"'i. 

présentaba por un lado las malas costumbres y vicios hacia'i"! 

los que querían llevarlo sµs amigos y por otro lado discur

sos acertados corrigien90 conductas; Catrín proponía -:su 

vida como ejemplo para los catrines y hubiera m~~ catr~nes, 

consideraba que su vida era honorable, en esta obra decía que 

-sus.padres le quer~an mucho· y por eso lo chiqueaban, su educ¡ 

cidn fue semejante a la recibida por ellos y ~X s~ la ·aprove

ch.S, por influencia .de un t!'?, ·10 metieron desde pequeño a· 1a 

".éscuela y estuvo en catorce escuelas, decía mi primera educa

cj_~n fue muy buena, me enseñaron "a leer, doctrina cristiana, 

catecismo, conta~ alguna cosa y.escribir mal"8 por las obseE_ 

vaciones que le ·hacían sus compañeros "procuré· leer y. ·contar 

mal. y escribir peor"9 

Después de los primeros estudios deb!a estudiar para 

8- Fe~de:!:·de·,·Bizm:di:, Jo~ .J. I:.lOn catrin de la Facher.da. p. 5 
~ o~~-~ Escritores f".exicanos lf 81 ·p • . fi: 



Ministro de Estado o Patriarca de los Judíos, no debYa est.!!_:· 

diar un oficio por~ue era degradante. Catrín estudi6 fi~os2 

f!a en la Qniversidád hizo el bachillerato en artes contra 

su deseo, no quiso contin.uar con sus estudios:· porque <esto 

acarreaba preocupaciones al hombre y adem~s. eran necedades 

que les hacían vivir miserables y convenci6 de esto a su 

que ser mi1itar era lo m~s .fácil pero para ser cadete 1 le", 

hac!a falta dinero, su padre no podía sostenerle decorosame~ .. 

te, pero su madre lo.obligaría a darle lo necesario ·aunque 

se quedara sin nada. 
•) 

Criticabk por boca de algunos personajes a los catrines 

,, i.nmora1es, libertinos, holgazanes: y fachendas· viciosos, .que· 

.,,, ··son .unos p~caros descre~dos-y procuran que ia ge.nte inocente 

y simple sea como ellos, en· oposici~n a esa cr~tica está 

Catr~n. que los defiende diciendo que las acciones que cometen 

las realizan muchos .otros que no :son catrines, un .catr!n. tii. 

ne· gran ilüstraci6~ como saber hablar, ser ·gracioso, bailar,· 

servir a una señorita, jugar, compone·rse, aJ,.burear, ser arr2 

gante y soberbio. Los catri,nes no estudiaban oficios porque 

ere denigrante, prejuicio de la sociedad por eso se dedica-

ban al juego para satisfacer sus necesidades "co!fler, beber, 

vestir, pasear y tener. dinero en la bolsa sin trabajar en nada 

porque trabajar queda para la gente ordinaria"!~ Para vender 

o empeñar se val!a de otras personas, por .$U ca1idad de 

Catr.tn el no debía hacerlo, simulaba l.o que no tenía. 

10 o.e. Don Catr;1n de. la Fachenda. P.· 74 

·--· 

5.8. '·' 



En Catr!n, su t~o ,· el. cura le hac~a recomendaciones para 

qué se alejara de la vida inmoral que llevaba, de engaños, 

holgazanería y mal. ejempló y le dec!a como esa vida desorden~· 

da seria SU muerte e iría al. infierno donde. recibir!a ·SU cas

tigo; su tío era su "const~nte pedag6go" 11 si .el niño.decía 

que deseaba algo 1os padres cumplían sus deseos y el. cura no 

podía convencerlos de su error.- Catrín decía "esto es saber 

curnp1ir con las obligaciones de 'padres de fami1ia, as! se 

crían a los hijos. Las ciencias son indti1esJ2 Catrín se 

a~art6 de la vida re1igiosa representada por su tío y mostr~ 

·ba 1a mal.a educación de sus amigos corno Taravil1a que hab1an 

do deshonraba hasta a su madre. Uti1izaba nombres para sus 

personajes caracterizándo1os con ese mismo nombre en lo que 

sobresa1ían y 1os. oponia corno Tarav:i:l1a, Tronera, ·Tremendo, 

Sagaz, y Modesto, Prudencio, Constante,· Modera to, Justo··y 

Simp1icio. · 

A pesar de no tener. una buena· educaci6n en a1gunos·;rnome,!!.·,· 

tos recordaba su origen y quería regresar el. tiempo y obtene~ 

la, aunque rápidamente se arrepentía y recurría a sus engaños.: 

A pesar de no creer en dios a él invocaba en los rnómen

tos difíciles y estaba seguro qu~ él. era quien lo salvaba 

pero continuaba con su vida de errores. Por 1etra del. prá.s, 

ticante qµe.tei:m.in6'de narrar la vida de Don Cat;r1'.n expresaba en 

re1aci6n con l.a educación, la re1.aci6n" a.e padres e hijos, 

11 ().C. p. 12 
:E2 o.e. p. 13 
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"EJ.J.os J.e enseñaron a saJ..irse con J.o que quería, no.i::ul.tiv.,!!. 

ron su talento desde sus tiernos años, el.los fomentaron su 

altivez y vanidad, el.los no lo instruyeron en J.os principios· 

de nuestra santa religi6n, eÍlos criaron a un hijo· ingrato,~ 

un ciudadano inl!tiJ., un hombre pern.i,ciºoso y tal. vez a. esta· 

hora un~infeJ.iz preclto; pero.el.los tambi~n habrán pagado su 

indoJ.enciA d~n~c ~sLdrcl uon Catrrn pagando su relajaci6n 

esc:andaJ.osa. ¡Pobres de J.os padres de famiJ.ia! a muchos de 

el.J.os cuanto mejor les estuviera no tener hijos, si han de 

ser mal.os se~n die~ .la verdad infaJ.ible "-1~ sus padres fue-

ron demasiado consentidores y por esta raz6n J.e hicieron m!!_ ·

cho daño, de esta manera presentaba la mal.a educaci6n fami

J.iar, decía que eatr!n ten!a principios reguJ.ares y era dece!!_ 

te pero J.a mal.a educación termin6 con él. Después de J.eer 

·el. practicante sus escritos trat6 de hacer·-que se arrepintie-

ra pero ya su coraz6n insensible no aceptaba nada~. "Y J.a 

verdad es que vivi6 ma.l., muri6 J.o mismo y nos ñej6 con harto· 

desconsueJ.o y ninguna esperanza de :felicidad futura';ri:. ·. Decía· 
. .lS 

_el. practicante "era .el recept~culo del error y de la vanidad. ; .. ·: 

"impío, ignorante, soberbio haciéndose mil. veces insufr.ibl.e y 

no pocas rid!cul.o~6• 

Las ideas para sus novelas las tom6 de los fil6sofos y 

moral.is tas del siglo XVIII~ Lizardi fue un i'il.ustrado 'devoto 

13 c...x::. p. 107. 
J:;Q o.e. p. 108. 
is o.e. p. 10a. 
u o.e. p. loa • 
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del racionalismo filos6fico, revolucionario 

mitado.s~lo por la f~ religiosa"1? A pesar de J.a influencia 

recibida, Lizardi supo conservar en su obra-las.característ.!. 

cas_ propias del mexicano y su sentido nacional.. 

A prop6sito de un hecho e>currido en 1822 escribi6;s~ 

obra de teatro El. lJnipez•sonaZ. del. .Arcabuceado, hizo c.i:.ftica. 

a la -educación recibida de los padres, pero en cierta forma 

los justificaba por ser ignorantes y por no haber recibido 

1~ educaci6n adecuada por parte de los curas y gobernantes 

que ocasionaron su perdici6n y muerte de el. hijo.. Ei:>.a el. 

.Estado, 1.a iglesia y la sociedad los responsables morales 

de la educaci6n, sostuvo dentro de su tesis educativa que 

la niñez se debía- orientar y afirmar 1.a personalidad mor.al 

_del. ser humano. 

Ad~s de _los pensádor'e¡;¡ ya mencioriados- puede encontx;a!:-: 

se en la obra de Lizardi_ influencia de muchos pensadores 

como Bellexard, Caton, Buffonll!. -'' 

En el namero.7 de El. Pensador Me%iaano, Lizardi inici6 

un proyecto sobre la educaci6n considerando qu~ _exist!an f!!_ 

milias en que desde el abuel:o hasta los nietos no sabían 

leer ni. escribir y de acuerdo a las clases sociales un nam~ 

ro muy reducido tenia 1.os conocimientos elementales y- los 

que no losten!an culpaban a sus padres de su ignorancia, 

17 o.e. La c;µijotita y su prima. p. XIII 
18 o.e. Estudio preliminar. p. XXXVIII 

··i. 
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pero ~l consideraba que la culpa era de los curas y ayunta-

mientas de las ciud~des. Consideraba que los reyes daban; 

6rdenes para gue la educaci6n se_ llevara a efecto, como pru~ 

ha está la existencia de la Universiddd y las .instituciones 

extrauniversitarias; los curas y los ayuntamientos encarga

dos de hacer l.l.egar la educaci6n a quienes. no la teri.fan, re!!_ 

ponsabl.es de l.a ignorancia existente no cumpl.ían su deber 

,Y _pensaba que hab.fa gente en la que podr.fan confiar la educ~ 

ci6n. 

;'1 
Como no se encargaba l.a educaci6n a otras personas pro· 

pon~a que los curas y l.os ayuntamientos iniciaran una camp~ 

.ña para que l.as nuevas generaciones no fueran ignorantes. 

e Las propuestas de Li·zardi consistían concretamente en: 

Se fundaran escuel.as de enseñanza el.em~ntal o de prim~ 

· r~s l.etras, el. número que propon_ía eran treinta y cuatro o. 

·.,-·escuelas distribuidas en las parroquias según el. número ·de 

feligreses que tuvie~an. 

La proposici~n la hizo basándose en el artículo. Jil .·del 

:capítul.o I del título V de la Constituci6n de C~diz.que decía 

•Estar~ a cargo del.os ayuntamientos •••• cuidar de todas las 

escuelas de primeras l.etras y de l.os dem~s establecimientos 

.. ·.cde.·educaci6n, que se paguen de los fondos del común 1119 es~a 
proposici~n la present6 para que se considerara y se llevara 

a cabo. 

19 · Larro:yo Franciséo. Historia ccnpa.radp. de l.a Eiducaci6n en ~co. 
p. 133 



.. :. ~ 

Para e1 buen funcionamiento de 1as escue1as gratuitas 

era necesario asegurar la asistencia de los niños y 

cuando los padres no 1es permit!an ir porque no tenían 

que poner~e se les ofrecer~a lo necesário y si los ne~ 

cesitaban para hacer lós mandados, los padres serían :,,; 

1os que los realizarían porque decía Lizardi la socie

dad necesita hombres titiles, no mandaderos. 

... . .-

Tc!'!.icr..do las ~5C',_l~1 ~~ prnr>uesta.s los· re9'idores y .. p~rr~ 

cos nombrarían a un "vecino dec::ente, honrado y amante 

de su patria',21) para que atendiera las quejas dela inas~.· 
i.tenaia ·que J.e dar !a el. :niaes tro, '•despu~s de •:pasar -.lista, 

1e informaría para que investigara J.a causa de 1a fa1ta 

. . y: se pudiei::a castigar al niño si era su culpa, s.im que:. 

fuera11un castigo bárb~ro,•:pero si· era culpa de1 p~?-re 

e:l vecino avisar~a al. cura y ~ste al s~ndico •quien ex.!_ 

giría inmediatamente al. padre una multa de dos pesos, 

si nó pagaba la multa s~ría cárcel. o c;i'rillete; "1as ··mul

tas las reunir;a un tesorero y .en un libro en poder del· 

síndico se registrarían los datos relacionados con 1.a 

mu1ta donde firmarían dando su visto bueno el.cura y el 

celador. Consideraba Lizardi que al principio 1as mul-

tas serían bast.antes y quedar~an en dep()sito p.ara que 

al .año, en. reuni6n especial se premiara a los niños lÍl~S 

aventajados con una .medallita de oro o p1ata que se 

prender!á a sus ropas aunque fueran humildes; las med~ 

,20. Fe:i:náridez· de Irizardi1 JoSé J. Obras. v: .riI;.- p.é 431: · ........ 
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ll.itas podr.!an tener grabado a "un niño hincado dándo1e 

a Minerva un libro o una plana y ésta poniendo al. naño 

un 

te 

laurel y en la orla e~te 

debe esta distin~i6n~-y 
mote: por tu aplicaci6n se 

al reverso dir!a "As.! premia 

México 1.a apl.icaci6n pueril" 2~ Este reconocimiento 

ser!a muy agradable al niño y cada vez.podría haber más 

dedicaci6n de l.os premiados y de 1.os que no hubieran 

obtenido tal. cr~dito pues lucharían por conseguir el. 

pr6ximo•premio porque se sentir.!an avergonzados y se 

esmerarían por obtener la condecoraci6n al año siguien

te, porque además recibir.tan felicitaciones de i;¡us f~r~ 
.l.iares; tambi~n ser~~ un hecho grato y satisfactorio 

para l.os padres quienes también pondrían más empeño, el 

ayuntamiento se complacería en repartir a mil. niños o 

más, estas condecoraciones. Los niños.obtendrían más 

premios, más conocimientos y la sociedad contar.fa con 

p~rsonas preparadas para lo que se necesitara y hombres_ 

buenos para oc~par 1os trabajos dentro de su medio e 

influir!an en sus familias para mejorar su situaci6n 

cultural. 

Para evitar injusticias o fraudes el maestro avisar!á al 

Ayuntamiento de l.os _al.umnos que debían premiarse, el 

Ayuntamiento fijaría una .fecha y pondr~a cartel.enes: Y el 

examen .ser.!a en una sala consistorial.y tendría acceso 

21 o.e. p. 433 
.22 o.e. p. 433 



. • .. 

,? 

cualquier persona, se ..::..";aminar!an de seis en seis alum-·.· 

nos en cada.materia de cada g~~do. · 

Propuso se .terminaran los sufrimientos par~~:!,_i;.;;:::~-n~fi<:>_i;¡ __ :Y,_ _______ _c. 

no fueran enviadós a
0

la escuela muy pequeños(dos o.tres 

años) porque se. lesionar~a su salud, ocasionar!an desoE' 

den en la clase y no aprenderían. 

En los primeros años debfa hacer el niño los ejercicios 

necesarios para desarrollarse y estar sano~ tener una· 

buena aliment'aciGn y el descanso adecuado, sin importar 

su estado social, todos deb!an observar estas sugeren

cias por el benefi.cio que :recibir!an y porque· si en la 

naturaleza, entre los .animales. existe libertad en sus 

·actividades con mayor·raz.:'.in en el niño. Lo::: padres;~que; . 

env!aban a sus hijos muy pequeños a la es~uela o a las 

amigas era para deshacerse de ellos y con.:~1t!an un ·grave 

error. 

l?ensába que la edad adecuada para que el niño fuera a 

la escu~la era a -ios cinco años, antes de esta edacl) d.!!, 

b!an hacer todo el ejercicio que desearan al aire .l'ibre, 

realizar juegos con otros niños acordes con su edad, 

porque los n_iños que ~ran env·iados a los dos y tres :años 

de edad no deb!an estar quietos porque su organismo no 

se desarrollar!a bien y no tendr~an la 'capacidad necesa

ria para aprender a leer y escribir • 

..· 
·:_;. <' 

·:'.::es,~~ 
·.: ~·-~.¿~z:~ 



Lizardi consideraba la educaci~n como. 'e1 freno que ti~ 

ne e1 hombre para no excederse en su comportamiento o 

conducta, 1~ ausencia de educación o una educación bu~ 

na o mala• determinarían 1a calidad de1 hombre .en 1os d.!_ 

ferentes lugares que ocuparía en la sociedad, adem~s 

·sería ejemplo parasus descendientes que repetirían lá 

misma conducta, porque el qu~ no estudiaba realizaría 

.. actividades inmorales para sobrevivir y sería un lastre· 

para 1a patria. Calculaba que en pocos años habf ia tr~ 

bajadores preparados para las diferent~s ocupaciones y 

su comportamiento sería adecuado. 

Los maestros debían seleccionarse porque los que-exis

t~an, pocos eran los que ten~an una regu~ar prepar~cidn, 

que por esa situacidn cobraban dos o tres pesos me~sua-

1es po.r enseñ~r a leer al niño y aumentaban . de "cuatro a 

seis.pesos por enseñarles a escribir, los otros mafj\stros 

.eran 'ignorantes que por ganar uno o dos 

ban a enseñar a. los niños a "ma1 leer y peor 

Los maestros no debían ser ni muy jdvenes ni muy v~ejos 

porque 1a enseñanza que darían a los alumnos tendr!.a f!!, 

11.as por 1a inexperiencia o por los probl.emas que presen 

taría el maestro lo haría mal. Los ~aestros debíai:i,. ve's-

tir bien y dar opbrtunidad a los alumnos de tratarlos 

. ZJ o.e. p. 422 



con confiahza para que se les facilitara el aprendizaje. 

Consideraba que tratar con la niñez era tarea difícil, 

enseñarles daba honor y por ello los maestros deb!ap r~ 

cibir una paga honorable que no fuera menor de 65 pesos 

mensuales, as! podrían pagar una casa que tendría.una 

sala ventilada, sin corrientes de aire- conforme el nO:-

ellos, además debía ser agradable el ambiente, alegre, 

adornado con pinturas que dieran enseña:,nza a los niños. 

En relaci6n a lo anterior Lizardi citaba a Montaigne que 

proponía pintar a Flora y sus beneficios en las paredes 

de la sala de estudio. 

Lizardi advertía el problema de reunir el dinero neces~ 

río para pagar a los maestros ·de las treinta y cuatro 

escuel"as sostenidas por el comO:n _y calcular cuanto se 

nece~itar~a por mes y año para resolver el problema, 

hizo un cálculo de las reses y carneros que se mataban 

diariamente y propon~a se cobrara uno o dos pesos por 

cada animal que se matara, esto daría para e1 pago dia

rio y habr~a· ·un sobrante que serviría para vestir• a 

los pobres, para que sus padres no les negaran la opor

tunidad de asistir,a la escuela. 

·Antes de otra c·osa. · consideraba se terminaran los c.ast.!_ 

c¡os infames de que eran objeto los alumnos, .deb!an ser 

castigados cuando realmente_ cometieran una falta c¡r_ave 
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pero debían temer más a l.a vergüenza del castigo que a1 

dol.or, no se debía golpear a los a1umnos ni irnponer1es 

castigos que l.esionaran su personalidad, algunos se aco.!!. 

tumbrar!an a los golpes y no les importaría que se les 

apl.icarán. No debía permit~rsele ser maestro al ·que 

in:f•mdía miedo, las clases no debían ser largas para. no 

caÍi.b..irles, se l.es debía enseñar a los niños a amar el. 

.. ,,.tnrljn
24• 

El tiempo en la escuela también debía limitarse y la _, 
. ;~ 

enseñanza en las escuelas sería de: "re1igi6n cat·6lica, 

·gramá'.tica castel.lana y las tres nobl.es artes de l.eer, · 

escribir y contar" 2~ 

En 1os n~eros 7, 8 y 9 del torno III de1 periódico EZ 

Pensador Me:z:icano, Liz.ardi proponía t-ambién que 1a ens~ 

ñanza fuera gratuita y obligatoria. Gratuita porque 

contempl.aba 1a.situaci6n de 1os niños pobres que no·té-

n.ían escüelas y además los padres no querían que -.estudi!!. 

ran sus hijos porque no ten~an medios económicos para 

enviarlos a la escue1a, siendo gratuita no existiría ese 

prob1erna y el vestido que debía usar el. niño si .era po

bre se 1e daría; debería ser obligatoria porque 1a mayor 

parte de la pob1aci6n de hombres: y mujeres no tenJ:a con~ 

...... 
24 E'erntindez de Í.Ízardi. El Pensador t-'.e>:icano. V. III p. 420 

. 25 O~C. Fei:náficleiln;le ·:L:i:'Zanli~ José J: --v;·IIr." p. ·422 
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cimientos, inc1uso 1as mujeres de fami1ias importantes 

en 1o · econ6mico y s.o•:::ia1 no sabían 1eer y las que que

. rían aprender 1o hacían escondi,,;ndose de_ su fami1ia. 

Lizardi propusa· además se seleccionaran 1os textos que 

deb~an_usarse ~ara 1a enseñanza y e1 m~todo de enseñan

za con indicacióries ·para un sistema obj,etivo¡ a.onde e1 

a1urnno contemplaría y comprobaría en la natura1eza· las 

enseñanzas de sus maestros. 

Advirtl6 que si entre 1os animales existía atenci6n, 

cuidado y enseñanza para sus crías de mejor manera 1os 
· .. > 

padres debían cump1ir con sus ob1igaciones. 

lnf1ufdo por c1 neoc1asicismo us6 la fábu1a para corr~ 

gir =!-a conducta y educaci6n de1 hombre y ejemp1if ic6 sus CO;!!! 

posic-i:ones con personajes y situaciones cotidianas pa·r<l 

expresar en 1as mora1ejas .su mens~je. 

Lizardi sup~ encontrar y exponer las fal1as de las 

_prácticas educativás de1 fina1 de1 virreinato y 1os errores 

y acierto.s educativos de 1os primeros años de 1a indepénde_!! 

cía; él deseaba ana1izar todo·1o referente a 1os procesos:~ 

cia1es, políticos y educativos, para encontrar en 1a rea1idad 

las so1uciones que buscaba. Fue un gran observador y esto 1e 

siryi6 para apreciar la vida de 1a gente desde e1 nive1 más 

bajo hasta 1a c1ase a1ta, se pase6 y fijó su .atenci6n en 1os 

Jne;rcados, ca11es y la c1ase a1ta y escuchó nab1ar a1.aguador, 

al pa.yo, al. virrey_, al pe1ado y a la da~a y su gran sentido 

humano, razonador y sensible mostr6 con humorismo, iron!a y 

esencia de sus personajes .y necesidades·. 



Trat6 de disimular los ·.errores , ql.le presentaba porque 

hac!a cr!tica y atacaba en ocasionesy por el temor de ser m2 

lestado .- ca.!a en contradic9iones porque no expresaba directa 

y claramente lo que pensaba para evitarse m~s problemas. A 

pesar de que fue reprimido y en sus.obras trat6 de esconder 

-sus ideas, e.ntre l!neas hizo ~r~tica y present'.5 solucio.nes, 

-~." educador práético quP mn~'tr=.b~ ~ c?:jc!:.i ·.,,;afoc.ui:.e la cie.iectuosa 

_:... 

educaci6n y el modo de corregirla, present6 la visi6n como 

testigo fiel de una época que terminaba y un período que se 

inici6 . en 1812 y culmin6 con la consumaci6n de la inde-· 

pendencia para dar- paso a los cambios necesarios hasta confoE_ 

mar la realidad de un pueblo, con la prornulgaci6n de la 

Constituci6n de 1857. 

Después de la guerra de independencia en que no h_ati!a 

organizaci6n econ6mica y se.caree.ta de medios econ6micos; los 

peri6dicos y manifiestos fueron la voz de los P.ducadores .. :que 

por estos medios se dirig~an al pueblo. FUe Lizardi en cal! 

dad de periodista a principio del siglo XIX quien e~pres6 sus 

opiniones para lograr lo que siempre hab!a propuesto; por un 

l.ado la lucha. incansable por la libertad y por otro el valer

se de la educaci6n corno fuente b~sica para todo cambio; ªP.!!. 

sionado por las reformas y por mejorar la situaci6n de su 

pa!s. 

"FUe uno de los primeros intelectuales mex.icanos· que· se 

.. preocuparon por hacer que el ·pueblo tuviera conciencia de l.a 



·::real.filad nacional; quiere que el pueblo conozca los males soci!!. 

l.es que existen y tenga capacidad para juzgar y resolver: ad~ 

, cuada~ente cualquier asunto que se le presente n 26• Por dar 

enseñanza al pueblo buscaba las formas m::is simples para hace.E_ 

lo y utilizaba personajes, lenguaje, situaciones cotidianas 

para llegar a él, l.uchador incansable de la instrucci6n pop.!!_-

l.ar, Lizardi busc6 l.as malas costumbres dentro de la educa-

ci6n para corregirlas. 

Preocupado por la educaci6n predic6 la educaci6n grat~~ 

ta y obl.igatoria y fund6 la Soci.edad PúbZ.ica de Lect;u.ra co;} 

servicio a domicilio queri.endo instruir al puebl.o y hacerle 

conocer l.a situaci6n e~istente, para que los l.ectores reci

bieran los mensajes y sintieran l.a necesidad: de conocer y 

· saber más' poniendo a. su alcance _los me,dios para enterarlos. 

Como educador se dirigi6 a todos sin dar nombres parano 

exhibirlos ante l.os. dem~s, con el l.cnguaje propio que le , : 

~ entendiera el puebl.o, esto demuestra su gran calidad humana. 

L . d · d "d o 1 "sembrador de la duda 1127 .,. · izar :i. pue e cons:i. erarse c mo e 

;\;,.> , .. -. 
. . 

consideraba también que el escritor e~a un educador que debía 

anal.izar lo que veía, sentía y debía ser. Busc6 los valóres 

que habían de suplir a l.os que estaban en decadenciá o que no 

habían existido para las ·clases bajas y quiso edificar un ªP!!. 

rato de justicia, Íibertad e ·igualdad, siempre atento a las. 

26 o.e. Gonz~ez Obr~'.'5n I.llis. p. 19 
21 o.e. p. 2s 
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necesidades d.el. puebl.o, por esto puede considerarse corno· un 

reformador, present:.6. 1.a si"tuaci6n de marginaci~n que ·sufri~ 

ron 1.os mexicanos durante tres sigl.os de dorninaci6n y en el. 

momento de la independencia era n·ecesario fincar los 'camb:ios 

apropiados. 

Habiendo recibido influencia de pensadores eÚropeos l.os :: 

anal.iz6 de a·cuerdo a ·su criterio, al. carácter de l.os mexica

nos ~ ·sus compatriotas; considerándol.os tan aptos corno l.os 

europeos y era posibl.e ll.evar a cabo 1.os cambios que proponían 
. ~ .-

l.os educadores europeos, de a·cuerdo a la situaci6n del mexica-

no y·a los cambios sociopo.líticos efectuados; advirti6 l.a in~ 

ficacia del sistema educativo nacional.· y propuso l.os cambios 

pertienetes. 

Lizardi afirmaba que "El egoismo. hace· que .el. hombre, ·t~ 

niendo satisfechas sus pasiones,. vea· con serenidad las· cal.a

midades ajenas• 28 

Al. hablar de l.a libertad y .la Constituci6n mencionada 

que el. mexicano no podía val.orar la importancia de ··tenerlas 

porque no l.as conocía y no sabia de que manera ·l.e benefici~ 

r!a, también hablaba del. derecho a la libertad· y su importa~ 

28 o. c. p. 134 
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cia, estaba "maravillado de ser ciudadano29 y gozar de ·este 

vilegio; sus ideas las dirig:fa ·al. pueblo, m~s que a las 

bajas, a la clase media,· es decir los que podían leerlo y '·'-': 

adquirir sus eser i tos, no eser ib~a para l.a clase baja sino ,por. 

ellos. I,izardi estaba co_nvencido que. la pobreza .. era. 1a causa!! 

_te de la ignorancia .. y 1a perpetuabá, que estas dos 1acras la 

ignorancia y pobreza no ofrecerían al pueblo libertad y mie!! 
. . =..gnc.rar .. c..1..a. seran .. oprimidos los hombres. En el tini-

co. n11mero de EZ Payaso de Zos Pe2•i6dicos expuso "la ignorancia 

no produce sino esclavitud y desgracias, así como la i1ustra

ci6n es fuente de 1ibertad, abundancia y felicidad"3~ Busc6. 

~á manera de corregir errores, us6 el fo11eto, el peri6dico, 

la novela, la f~bula y la h?ja suelta, la educaqi6n fue tema 

.obsesionante ·para Lizardi, contemplaba la~ desviaciones voc~ · 

cionales, individuales y colectiva~ y la injusticia en las 

instituciones, supo fundir el pensamiento con el. momento y le 

dio expresi6n, Lizardi observ6 la situaci6n por la que atrave

saJ:>a el pueb1o la critic6, juzg6 y busc~ los ~lementos para 

.. corregir los males. Mediante su obra trat6 de presentar la . 

verdad y realidad para que el mexicano pensara en esa realidad, 

y'se diera cuenta de todo lo que representaba 1a educaci~n y 

as! encontar!a sus raíces.para buscar la libertad econ6mica, . . . 

política y espíritua1. 

·En todas las poliginas de su obra encontramos referencias 

., ¡g :Go~ez Obreg6n.. o .. c. p. 19 
.,30 o.e.: p. 20 · · 
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a la educaci6n, ofreci6 iniciativas concretas como la funda-

ci6n de escuelas, organizaci6n escolar y mejoramiento de los 

maestros. Su obra se vio influida por experiencias·persona~ 

les, . y · uni& . a1 horr.bre con el escritor, al hombre con 

el educador, aL hombre con el ser justo. El hombre que sen-

t!;i :,,· advcrt1a las carencias de su pueblo, proyect6 .las .. cara.!::_. 

terísticas peculiares del mexican~ que por sus necesidades y 

t.ropiezos necesitaba educaci6n como: Periquillo, Catrín y Qui-. 

jotita·,.personajes mexicanos reales, que presentaban la neces!_ 

dad para que se realizara la doctrina pecag6gica. Autor si!!_ 

cero.que vivi6 en y de la 1iteratura y el periodismo, espontá

neo, a pesar de haber vivido en la época de la influencia pr~ 

ceptiva neoc.li!isica no se vio coartada su inspira.ci6n por los 

preceptos. Todas las ideas que aparecen en su obra para fun-

·"· damentar y fortalecer la educaci6n. quedaron definidos eh.r. el 

C<lp!tulo V de la Con'stituoi.6n de 185.7. 

Fxancisco Larroyo condens6 el ideario educativo de · 

Liiiardi .en tres preceptos: 

"1. Enseñar a los niños cuanto deben.saber. 

2. Corregi·rles el mal que hacen. 

3. Darles buen ejemplo. 

Respecto al primer precepto recomienda una educaci6n· 

·intelectual~ moral, cívica y religiosa; en el segundo·persu!!; 

de al autor de que se deben economizar castigos; en el terc~ 
. 31 

ro· pide buenos maestros" • 

· 31 o.e. p. 323 
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4. LA EDUCACION EN LA EPOCA rNDEPENDIENTE 

J. 

,-;., 

Al independizarse .1-!éxico de España el nuevo país enfreE_ 

.taba una crisis por la desorganizaci6n en el aspecto poiíti:-. 

co, social, econ6mico y cultural, asediado por paises más 

fuertes no encontraba las soluciones c?ncretas, adecuadas, 

prácticas y rápidas para fundaméntar de una vez por todas el 

cauce de la patria, 

Para fundamentar el estudio de la educaci6n.en. Héxico 
. ' 

en la obra de Lizardi es necesario iniciarlo e~ la enseñan-

za de las primeras letras teniendo como antecedente la ed~ 

caci6n colonial y el desarroll.o que tuvo la educaci6n a::'_Pª!: 

tir del inicio de. ·1a: época independiente, la importancia que 

se le dio á la educaci6n dependi6 del momento y tipo de· 

gobierno •. 

Los antecedentes que se tomaron en cuenta para la .org~ 

nizaci6n de la educaci6n en la época independiente, a partir 

de. 1821. los encontramos en las reformas educativas de Carlós 

:trr y las ideas educativas de la Constitución de C.!idiz de 

1812. La educación que se proporcionaba a los mexicanos .. 

antes de las reformas de Carlos rrI era una educaci6n limit~ 

da porque no.se consideraba que pudiera resolver problemas 

·75·'.:'.: 
l;-.~{; 



sociales y porque la poblaci6n carecía de medios para 
0

dedi 

carse al estudio, s6lo era considerada como auxiliar en la 

atenci6n a problemas sociales, el estado s6lo se preocupa

ba por la instrucci6n superio~ que disfrutaba una minoría., 

cuando carJ.os. III asumi6 el trono promovi6 programas 

ilustrados dentro de la educaci6n de España; como el de limi 

tar .los gremios y extender la educaci6n a un mayor número· 

de ·alumnos; para poder formar parte de un gremio debían ser 

i;:j{ü.uliu.aüos. Carlos 111 terminó con el gremio de maestros 

tornando en cuent.;i q.ue la educaci6n no podía considerarse 

igual a un oficio manual y creo el Colegio Académico del 

Noble Arte de Primeras Letras, que tendría el consejo y pro-: 

tecci6n del rey con la finalidad de mejorar la educaci6n 

··. '' primaria en Madrid, ésto se reflej6 en la educaci6n de y 

Nueva.España donde se imponían .dichos cambios. Las personas 

. ·~. que formaban parte del Colegio eran seleccionadas tornando en·· 

cuenta su origen, .:cos:tumbres y conocimiento~' y esto debía 
. . 

h~cerse desde el momento que iniciaba la enseñanza,adem~s 

~labor6 un estatuto para el Colegio .. 

En México la enseñanza elemental se realiz6 por un si~ 

terna gremial con el nombre· de "Gremio de Maestros del.. .Nobi

l.!simo Arte·de Primeras L~tras" 1 ~ quienes pertenecían.a 

este gremio.obtenían privilegios: para obtener la autoriza-

1 tarroyo Francisco. ~- Cit. p. 231 



ci6n se crearon ordenanzas que expedía el Ayuntamiento y 

confirmaba el Virrey tomándose en cuenta origen, credo, 

vida moral, preparación y lugar de residencia. Lo.s maes-

tros mayores ~residían los exámenes, daban su consentim~e~ 

to para el ejercicio y supervisaban la enseñanza en las 

escuelas. 

En el siglo XVIII por influencia del pensamiento ilu~ 

trado y la filosofía liberal se consideró a la educaci6n 

como el Gnico medio de desarrollo. La ilustraci6n sirvi6 

para terminar con el monopolio del gremio de maestros que 

limitaban la libertad de los maestros particulares~ Con 

ia participaci6n del Estado surgieron las reformas auspici~ 

_ das por la Ilustraci6n y el pensa.miento libe"ral de la ~poca, 

:La Constituci6n de Cádiz de .l812 .facult6 a las Cortes ·para: 

... .l. 

2. 

Promover la creaci6n de una Direcci6n Gene.ral de estu

dios que vigilaría la enseñanza (art. 369). 

Estab.lecer un plan general de enseñanza pública para 

uniformar a toda la monarquía (art. 131). ,. 

3. Asignar a las diputaciones provinciales la facultad 

de promover"la educación conforme a los planes aprob~ 

dos (art. 335) • 

Por su parte el Reglamento otorgó al Ayuntamiento Con~ 

titucional· el cuidado de las escuelas elementales y demás 

establecimientos de educación que se paguen a los fondos. 

',_. 



del común y la facultad de examinar el buen desempeño de 

los maestros" 2 . 

Los antecedentes a la formulaci6n de leyes en las Con~ 

t.ituciones elaboradas en 1.a época independiente en México 

las encontramos en 1813 en los Sentimiewtos de Za Naaión de 

Morelo.s donde señala en el artículo 12 que se aleje ·"la 

ignorancia", esta idea se contempl.a también en la Constitu-

ci6n de Apa.tzingan en el artículo 39 que dice "la instrlic-

ci6n como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favor~ 

c·ida por la sociedad en todo su poder" y en el artículo L. 7 

señal.a como atribución del Supremo Congreso "cuidar con si_!! 

gular esmero la ilustraci6n de los pueblos" estos artícul.os 

se consideran como antecedentes porque no fueron apl.icados 

.en su.época. 

El 7 de enero de 1814 se .public6 un bando en la ciudad 

de México para abo~ir el Gremio de los Maestros del Nobil.-1-

simo .Arte de las Primeras Letras, para terminar con el mon2 

polio que ejercía y con esto se daba oportunidad a todas 

las personas que quisieran instruir, se presentaran al..Ayu_!! 

ta.miento ante una comisión especial que apl.icaria los ex~m~ 

nes para elegir los·maestros adecuados, formularía planes 

de estudió que contemplarían: enseñanza religiosa, materias 

técnicas y cívicas y vigilaría el funcionamiento de las 

2 QJzmán Batalla Graciela G. Consic;lera.Ciones ·sobre .la. educación 
.primaria de 1821 a 1867. p. 9 
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escuelas que ·serían las: sostenidas por el municipio, las 

. de ig¿esias y conventos gratuitas·;· las de indios y las PªE. 

ticulares,dando cabida a un mayor número de personas. AU,!l 

que el Ayuntamiento Constitucional vio interrumpida su la~ 

bor·por el Gremio de Maestros, al restablecerse el Cabildo 

Municipal este trabajó para.que se cumplieran las dispos~ 

ciones y con la restauración del régimen constitucional y 

la desaparición definitiva del ;gremio a causa a~ 1~ liber-

tad de oficio, pudo continuar su labor. ~a vigilancia de 

~a enseñanza quedó en manos de la Junta de Educaci6n del 

Cabildo Municipal. 

Del. año 1821 a 1857 se trat6 de hacer que el país lo-

grará desarrol.lo y progreso en el asp~cto educativo de

acuerdo a las consi:de:i:·aciones .que se planteaban, a· este pe 
·' 3 

ríodo se le 11.amó "et~.pa de los prop6sitos" pero .la situ~ 

ci6n eco.n6mica, social y política en que qued6 el país;; no 

favoreció los objetivos. El nuevo gobierno consider6 

que para que fuera· fructifera la vida independi·ente lo >pr.:!:_ 

mero que había que atender era el sistema educativo. 

Al terminar la guerra de independencia todos los l.ibros 

prohibidos podían leerse, pero .la situación econ6mica y la 

costumbre de rio leer obstacul.izaron este privil.egio, los 

cambios pol.íticos y social.es influyeron en la desorganiza-

· 3 Vel.asco Jesús. Op •. Cit. p. 1968 
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ci6n educativa del país, incluso los fra~les abandonaron su 

1abor, se cerraron algunas instituciones como la Casa de 

Exp6sitos que había funcionado desde el siglo XVII. La 

estructura social y econ6mica determin6 el sistema educati~ 

vo, por eso cuando se consum6 la independencia se pens6 en 

organizar la educación pero la situaci6n inestable fren6 

todo p_royecto, se buscaron métodos racionales, prácticos y 

eficaces para la educaci6n elemental, si~ quA l!cg~ran a 

Cuando México se independiz6 en 1821 se advért~a el· :o 
atraso educativo al conocer quc_de los "4. 6 millones de adul-

tos que exis"tían s6lo el • 6 estaba alfabetizado y el 99. 4 

no s.;lbía leer n.i escribir" 4 , lo que representaba. el. arduo tr~ 

bajo que era necesario desplegar para atender la eduéaci6n. 

A través de los peri6dicos libera¡es: El Correo Republica-

no, El Amigo del Pueblo y el Aguila Mexicana y los conserv~ 

dores: El Monitor, El Universal, El. Cronista de México y. 

E1 Diario de los Niños se buscaba la forma de favorecer la 

educación en el país· y se crearon . Instituciones científi 

cas y literarias en la .capital y en los estados diferentes 

a 1as instituciones coloniales;. en estos institutos estu~ 

vieron personajes que ayudaron a la formulaci6n de la Con~ 

tituci6n de 1857. 

4 Alvarez Constantino _Higilio. Las _Políticas éle alfal::etizaci6n en 
Mt'ixicº p •. 10 •. · · · 
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Al consumarse la independencia era necesario preparar 

al ciudadano de ac;:uerdo al estado de cosas y ·e.ra· la escuela 

el lugar propicio para lograrlo, los mexicanos "se sentian. 

dueños de su propio destino" 5 había optimismo y confianza 

de alcanzar grandes -logros por medio de. l.a .educaci6n que 

formaría al nuevo hornbrc,democrático, que fortalecería el 

desarrollo y la vida de la nueva nación. En 1821 se pens6 

en la dignidad del hombre y se prohibi6 se azotara a los 

alumnos para castigarlos. 

,..., 
Los problemas de los primeros años de l.a independencia 

desde 1821 hasta la Revol~ci6n de Ayutla en 1854 afectaron 

el panorama educativo, l.a escuela elemental. apenas se esta

ba desarrollando, las 1.uchas por el poder, ·.el .enfrentamie_!! 

to con l.a iglesia y los problemas econ6micos no permitían 

su desarrollo, a pesar 'de "que las ·autoridades estaban-con-

cientes de la necesidad de organizar la enseñanza, los:pr~ 

·blemas políticos, 9ociales y económicos no les permitieron 

más, que continuar con el panorama que se presentaba y .. 

dejar para más adelante las reformas que el_ .gobierno libe-

ral de 1833 intentaría en el aspecto educativo. Die·z años 

despu~s de consumada la independencia se promovió una educa· 

ci6n civica y politica para que el pueblo advirtiera-el ·se!!_ 

tido de nacionalidad y luchara por lo que le.pertenecía. 

5 VelaSco Jesús. Op. Cit. p. _1968 
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La enseñanza promovida por la Constituci6n de C~diz 

fue conservada en la época independiente desde 1821 a 1867 

como continuidad del pensamiento ilustrado y del liberal, 

buscando tos medios para mejorar la educaci6n que ayudaría 

al desarroll_o de México, se llevaron a cabo los proyectos 

liberales de 1833 a 1867. 

Lucas Alamán, José María Luis Mora y· Carlo.s María 

Bustamante qonsideraron como Lizardi que para resolver los 

protil.emas del pa!s y la patria fuera libre se necesit~ .. , . ,. 

ba educar y enseñar al pueblo y cada uno marc6 objetivos ) 

dife~entes que conformaban el panorama educativo de acuerdo 

a las necesidades y características del país. 

E1 29d:! .junio de 1821' l~c Cc=tes aprobaron un·Reg~~ 

mento de :X:nstrucci6n Pdblica para ;ta Metr6poli y en el m_2 

mento de la declaraci6n de independencia fue conocido y 

aceptado porque no estab~ en contra de la emancipaci6n ob~~ 

nida, en este regl.amento se manifestaba que la educación 

.sería obligación del Estado y debía ser pdbl.ica, gratuita y 

uniforme, se dividiría en: 

:.-· .,· 

~rimera que sería elemental, de primeras letras para los 

niños, para los que se. harían textos, 'quienes· enseñarían· 

serían vigilados porque no debían dar enseñanzas opuestas 

a la religi6n y a la Constituci6n. 

Secundaria continuaci6n de la primera y 

Enseñanza .superior. 



Surgieron en la crisis posterior a la guerra de i.nde

pendei:icia, instituciones de la iniciativa privada como "la 

Compañía Lancasteriana creada para difundir la enseñanza 

mutua" 6 . "E~ 1822 los redactores del peri6dico El. Sol fun.;.. 

daron 1a Compañía Lancast~riana" 7 para atender 1a·educaci6n 

de primeras 1etras entre los.pobres. Los creadores de _1a 

Compañía Lancasteriana fueron:» Manuel Codorniu, Eulaio 

Villaurrutia, Manuel Fernández de Aguado, Eduardo Turreau y 

Agustín Buenrostro. La iglesia apoy6 su fundaci6n y otorg6 

~onativos a la Compañía, a pesar de que por- !oS princi..;· 

pios liberales se quería excluir a la iglesia de intervenir. 

en la enseñanza de la juventud, se consider6 necesaria "Y' 

fue bien recibida su ayuda. 

En 1822 fundó ·1a prilnera escuela 1J.amada "El..-S~l .. !1 

nombre que tenia el diario publicado. por 1os francmasones y 

en 1823 fund6 .la segunda escuela llamada ."Filantropía" 9 • 

IEsta fo.rmul6 un regl.amento que serviría para todos· l.osipla!!_ 

tel.es. 

La enseñanza de las Escuelas Lancasterianas cónsist!a 

en lectura, escritura, operaciones matemáticas elementa-

1es, y.doctrina cristiana y civil. El sistema lancasteria~o 

6 !.arroyo Francisco. Op. Cit. 283 
7 Guznán Batalla Graciela G. Op. Cit. p. 39 
8 Larroyo Francisco. Op. Cit. p. 286 
9 Op. Cit. p. 286 
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buscaba que el niño estuviera. "'.iempre activo, sin. a.burJ;"irse 

y aprendiera del monitor del pequeño grupo al que pertene

c.ra. 

Las escuelas lancasterianas daban la educaci6n en 

secciones: 

"l, Xnstrucci6n elemental (lectura, escritúra, cálculo, 

g;ram~tica y catecismo)"1 º, 
2,. la segunda estaba relacionada con la anterior, era la 

continuaci6n de esos estudios, 

3, en la tercera se les preparaba p~ra monitores dándoles 

teoría y práctica. Se les daba elementos de. latín, 

·franc~s, geografía, historia, mitología, dibujo y mat~ 

máticas, 

De acuerdo a la preparaci6n que recibían en _cada sec-

ci6n, la primera correspondía a la enseñanza primaria, 

.la se9unda a l'a enseñanza secundaria y la tercer,;i. sec-

ci6.n. correspondía a la .enseñanza normal. Lo'§.a.lumnos 
-~ 

pagaban uno,·dos o tres pesos sec;¡Cin_ la secci~n en que 

estuvieran. Los monitores eran para cada una de las 

asignaturas :3-unque algunos pod.ían impartir .tres (lect_!! 

'ra, escritura y ar±trii;l!lt±ca) .• 

~a.Pía además un L~spector que recogía los Citiles que 

10 cp. Cit. p. 294 
; ·~ 



usaba el. monitor, l.o vigi1aba y daba informe ·al. maestro pues 

la dis.cipJ.ina para el. monitor también era rígida y se 

tigaba o premiaba. El maestro participaba cuando las l.abo"'." ·; 

res eran compiicadas: la disciplina era severa para los al.u~ 

nos con castigos como gol.pes con la pal.meta, estar .de .rodi-. 

11.as con 1os brazos en cruz o portar un letrero con al.gún c~ 

J.ificativo que exibiera su falta.y los premios consistían en 

~a!; ::.c::!.::.!:1.ü..5: <l~ f.>lata en cerernc,nia pGblica y ves.tir y calzar-

a los más pobres. El sistema l.ancasteriano inventado o ada~ 

~ado por Beell y Lancaster (ingleses) fue 1.1.amado tarobi~n de 
. 11 

"enseñanza mutua" , creado para solucionar el. problema de 

falta de maestros. En estas escuelas el. maestro.preparaba . . 

a los mejores alumnos para que ellos dieran clase· a J.os de

más, el. maestro vigil.aba l.a disciplina y que se cumpl.iera 

con la .enseñanza, e.1 número de al'l1mnos a lo:; que .se enseñaba 

era de lO·a 20 sentados en semicírculo con horario mixto de 

8 a 12 e~ 1a m.añana y _de 2 . .a 5 en l.a tarde. 

"La Escuela Lancasteriana tomaba en cuenta tres aspe~ · 

tos: 

l. material y.mobil.iario escol.ares 

2~ táctic~ y disciplina 

3. programa"12 

Op. Cit. p. 283 
Op •. Cit. p. 284 
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l. Plataforma para el maestro y bancos para los niños,,p~ 

zarrones o el!cerados, semicírculo, punteros, travE¡1.saños ·. 

2. 

y cartelones y telégrafo (tabla donde el maestro daba 

6rdenes a distancia a los monitores e i·nspectores) • 

Para castigar a los que no cumplían con, las tareas· o no 

.observaban buena. conducta había celadores y monitores 

encargados de ello, usaban cuadros de honor o .cuadros 

negros# orejas de burro, golpes con.la palmeta, 

infamantes, hincados de rodiTlas con los brazos en 

3.. El programa establecido debía cumplirse, porque de 

manera ·intervenían 1os celadores o el nt<:iestro, quien 

siempre vigilaba. 

"Lancaster insistía ~n que·cada niño debe tener algo 

··que hacer· a cada momento y una· raz6n para ·hacerlo" 13 • 

las éscuel.as Lancasterianas l.levaban un registro de. c'ada 

alumno en: cada clase y se le asignaba el grupo de ácuerdo. 

su capacidad sin tomar en cuenta su edad. 

En 1823 Don Lucas Alam~n mencion6 en su memoria que se 

le otorg6 a la compañía el. edif~cio del exconvento. de,Belen 

para la escuela Fil.antr~~-ía que d.;,._ba enseñanza ·primaria, 

normal:, artes y oficios-, creo escuel.as en los Estados con· 

Gl:Ílmán_ Batal.la Graciela G. Op. Cit. p. 21 

\· 



~-.. los maestros qúe preparaba y una escuela ambulante para 

Visitar todos los lugares de la Ciudad, publicó la Carti

lla Lancasteriana para que llegara a todas las.localidades¡ 

además el ?.stado le otorgaba tres mi~ pesos mensuales y 

el control de las ~scuelas del Ayuntamiento como las de 

los betlemitas sostenidas ta~bién por el gobierno hasta 

132~.Y con una disciplina muy r~gida. En 1823 y 1828 

¡~ iglesia ctebía promover la educaci6n de primeras letras. 

En 1830 por problemas econ6micos la Compañía L~ncasteria

na cerró una escuela y en 1833 interrumpi6 su labor al fo.!:_ 

marse la Direcci6n General de Instrucci6n; en el mismo 

año de 1833 G6rnez Farias decretó la vigilancia de las 

escuelas y la creaci6n de otras, más tarqe se abandonaron 

.. _,,.; por falta de recursos econ6micos. La enseñanza elemental 

.. -~ vio afe_ctada por el, cierre d.e lo::; Estudios .Hayores_ el. 

31 de junio de 1834, meses más tarde la Compañía Lancast~ 
; .\ . 

ría.na., regres6 a su tarea y fund6 las escuela.:; nocturnas 

pAra adultos, 'en 1836 la regl.amentaci6n de la educaci6n 

fue.para toda la RepGblica. En 1840 fund6 escuelas noctuE_ 

nas y dominicales, se formaron sociedades de señoras que 

conseguían donativos, su .éxito y aceptaci6n fue tal que el 

.Gobierno General y los gobernadores estatales ofrecie:r:on';.;; 

ayuda econ6mica y moral. 

El 26 de octubre de 1842 el Gobierno reconoci6 oficia! 

-~ente a la Compañía Lancasteriana, que durante 20 años se 

':r:',.' 
-: .:,::;~;~ -~· '{ ':. .. -
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había dedicado a l.a enseñanza de los niños, adem.is se aut~ 

rizd a las juntas "gubernamentales para que buscaran med'ios 

y fundaran escuelas donde hicieran falta. En 1842 por Ley 

se decretó en el articulo 11, ,. la· educaci6n primaria 

como:• obligatoria de los 7 a los 15 años y a quien no cum-

·pl.iera en asistir se le castigara; aunque se planteaba esto 

no todo se llevaba a cabo por los problemas que se iban pr~ 

sentando y en 1842 en el régimen de santa Anna por decreto 

se Le otorgó a la Comp~~ra Lancasteriana el nombramiento de 

Direcci6n General de Instrucci6n Primaria Nacional, en es~, 
· .. .' 

situaci6n creo escuelas en diferentes lugares, aprob6 libros 

y organiz6 las escuelas normales. 

Al haber sido nombrada Dirección Gene~al de Instrucci6n, 

.Primaria intensificó 'su l.abor 'fund6 m.ís escuelas, reorganizcS 

·.las eY.:istentc::: formó una comisi6n encargada de ·revisar y se

,. ieccionar libros de texto por medio de oposiciones, esta act_!:. 

vidad dur6 s6lo tres años, después de los cuales en 1845 se 
. . 

1e quit6.el cargo oficial, sin embargo la compañia continuó 
' . 
l.uchando por la .enseñanza primaria, para merjorarla ofrecía 

mejores ·sueldos a los maestros, revisaba y mejoraba 'sus pl~ 

nes y programas para preparar cada. vez m.ís.maestros, a pesar 

de la inestabilidad política, social. y econ6mica. 

Dentro de Las escuelas de la Compañia Lancasteriana se 

encuentran por' un lado Las que .conservaron inalterabl.e ·su 

organi·zaci6~ y plan de enseñanza y Las que llevaron a cabo 

'•' 
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reformas en las materias que introdujeron. 

tivo de las escue1as Lancasterianas es que e1 

t!a fiel.mente l.o que el maestro 1e enseñaba y 1os alumnos 
. . 

hacían 1o mismo, sin tener oportunidad de razonar, además 

la disciplina era sumamente severa. Con 1os castigos-se 

pretendía someter el carácter del niño y se despertaban 

cod_~cia c9n los premios .y l.a soberbia dP. '11J i~n~s· a~li:::'lb~¡L: 

1os castigos. Los monitores e.ran preparados para impartir 

1as enseñanzas y como e11os preparaban a otros monitores 

·que se dedicarían también a dar el.ases se consideraba a la 

escuela Lancasteriana como escuela Normal. que preparaba 

propios maestros y recibían 

1as de Enseñanza Mutua•14 . 

el~ ·noml:ire de_·_ "las ·;escue-· 

Las escuel.as Lancasterianas buscaron que la enseñanza 

fuera lo más completa y a mediados d_el siglo XIX se daba. 

lectura, escritura, aritmét:ica, doctrina. cristiana, 

mo político, e1ernentos .de urba~idad y gramática castellana-

y en el último ~ercio del sig1o se agreg6 geografía, geome

tría y·dibujo. 

En-1867 Juárez le otorgo propiedades del.a iglesia; 

hacia el último tercio del siglo XIX se inici6 el decaimie~ 

to de la Compañía Lancasteriana a pesar de su labor y de la 

ayuda que recibía de importantes personas, porque el gobie.!_ 

14 Larroyo Francisco. Op. Cit.. p. 283 · 



no fund6 escuelas primarias cambiando el sistema¡ en 1890 . 

después de 68 años de intensa labor fue disuelta la Compa

ñia Lanca.steriana. 

Las escuelas de la Compañía Lancasteriana de 

de M~xico quedaron en manos del Gobierno·Federal, las·de 

l.os Estados sobrevivieron algunos ai!o·s pero sus m~todos ré,.. 

sultaban obsoletos. La Compañía Lancasteriana' 

ra instituci6n que se preocup6 por el problema de la ense-

"iicu1za primaria popular en toáo ei territorio nacional. 

maba l.os maestros necesarios para estas escuel.as, fue _una 

obra de' l.a iniciativa privada que impuls6 al gobierno a fun 

dar instituciones oficiales, fueron escuelas de vanguardia 

que promovieron la enseñanza libre. La Compañía Lancaste-

riana fue guía en la enseñanza pe;ro conforme el Estado:!;·par"' 

ticip6. en.la educaci6n la compañía perdi6 fuerza¡ por las_!. 

t\laci6n inestable del país durante mucho. tiempo el Esta_do 

permiti6 que la iniciativa privada se ocupara del.a.educa-. 

·.·ci6n. 

Las Cort.es da junio de 1821 contiene "un decreto 

educaci.6n que no se puso en pr~ctica en M~xico pero en·iel. 

que participaron en su redacci6n mexicanos de la época,-pre.2 

cupados por l.a educaci.6n del. nuevo país, como Ramos Arizpe 

exdiE>utado.a Cortes federativas y mas6n que en su Memoria 

··ante las Cortes de Cádiz dice "La educaci6n públ.ica es uno 

deberes ._de. todo gobierno ilustrado y· s6lo. l.os d~sp.2_ 



··; 

-~; 
1 ,-

tas y tiranos sostienen la ignorancia de los pue_blos para 

más fácilmente ·abusar de sus dere_chos 015 • 

El 29 de junic de 1821 se consider6 el mencionado: re-
~ 

glamento o decreto para -~undamentar ~.is adelante los proyeE_ 

tos educativos que fueron ·surgiendó, ademéis contemplaba .una 

segunda y tercera enseñanza que consistía en estudios supe7 

rieres. De 1821 a 1836 la Instrucci~n Pública qued~ en m~ 

nos de l.a Secretar!:a de Relaciones Interiores y l::xteriores. -

A la caída de Iturbide el Congreso constituyente cons_! 

der6 necesaria la· elecci6n de un gobierno; unos proponían 

un gobierno federalista que consistía en dividir al pa~s en 

Estados los cuales ser:ían libres de gobernarse y organizar

se y otro votaban por un g9bierno central que gobernaría 

todo el. pa;ts. 

El. 18 de diciembre de 1822 se realiz6 el ,Proyecto de 

Reglamento Pr~visional del.Imperio Mexicano donde .se proc~ 

raba la necesidad de que l.as escuel.as f_ueran acordes con: ei. 

sistema político. 

De 1823 a 1830 ·el. Estado trat6 de organizar la enseña_!! 

za pero por l.a situaci6n inestable del. pa;ts no se fundamen-

taba, había pocas escuelas, los ayuntamientos aband~naron 

su l.abor, no hab;ta fondos, no existía organizaci6n de mét,!?_ 

15 V.ízquez de Knauth Josefina Z. Nacionalisrro y ooucaci6n .en México: 
p. 26 



dos de trabajo,. ni J.a participaci6n de los maestros, en 

1823. se form~· tina comisi6n para realizar un proyecto al Re

glament~ General de la Instrucci6n Pública para la Nueva 

Nación con una Direcci6n Nacional que controlaría fondos, 

supervisaría los tres .niveles de edu~aci6n y unificaría los 

.métodos y textos d~ trabajo, se daba mayor importancia al 

nivel 'superior, se pretendía organizar l.a educaci6n en todos 

l.os aspectos y niveles contemplando la necesidad de la nueva 

naci6n. 

En la Constituci6n de 1824 en el Artícul.o 50 se señal.a 

ba que era el Estado el encargado de la educación por medio 

del. Congreso y en los proyectos que se elaboraron en los 

años siguientes s6l.o se contemplaban l.as .regl.as que deb!a S_!!

;1: <¡uir el gobierno, pero po~:los cambios constantes, falta de 

·,:fondos, desorg~nizac.i6n que existía, fa l. ta de e;,cuel.as, 

.maestros impreparados con sueldos ínfimos acorde con sus· c2 

nacimientos, padres desobligados, ignorantes ::·; sin recursos 

· pa.ra dar a ·sus· hijos instrucción, no se l.levaban a cabo esas 

regl.as, en este p_royecto de 1824 se contempl.aba que· cada 

estado era libre de organizarse de acuerdo a su situaci6n. 

En 1824 con l.a Constitución aprobada,las Logias masón,! 

cas ·empezaron a intervenir. activamente en la vida política~· 

la Logia Escocesa que era.originaria de Escocia formada 

por gentiles hombres nobl.es luchaba por un gobierno centra

lista y l.a Logia Yorkina que es la m~s antigua originaria 

de York apoyaba· un gobierno federal.ista. Las Log~as Mas6n,! 

---·· i:tz 



cas ·desde su aparición en 1 717 en Londres siempre es.tuvie

ron presentes ·en la vida p_olítica, contra las formas de g2_ 

bierno·. Probablemente desde la Edad Media apareció la 

Francmasoner ro;. como" una sociedad sccret_a, pero en los tie!!! 

pos modernos su ·participaci6n en la vida política ha sido 

·.·.n.is. activa, animando a los pueblos para que luchen _por ca!!! 

bias sociales, gobiernos demo.crél:ticos, libertad pa-ra. expr~ 

sarse sin lesionar a los demél:s .ni a la religi6n. El objeto. 

cidad durante su vida y encontrar la verdaa. El grupo mas6 

nlco escocés tenía· un peri6dico llamado "El Sol" 16 donde 

manifestaba sus ideas. 

En 1828 se crearon comisiones que elaboraría proyec

tos para la educación, Guadalupe Vic~oria nombró una comi

si6n encargada de redactar El Plah General de Educacidn 

~para e1 Distr.ito y Territori.os y una Junt'l Dirccti"'Ja que 

i.nve_rtiría los. fondos, fijaría los sueldos, inspeccionaría 

que la educaci6n se llevará: a cabo, seleccionaría textos 

de.·los que elaborarían los maestros y uniformaría .con un 

método las escuelas particulares de la Iglesia y del Es·tado. 

En 1830 Lucas Alam.in promovió una reforma educativa 

establ.e.ciéndose una Dirección d!" Estudios que l.levar!a a 

16 carnicell:i 1\Itérico. ·La masonería en la Independencia de ~ica. 
p. 16 



,? 

a cabo la adrninistraci6n y uniformaci6n educativa en los 

tres nivel·es "profundizando en lo rel.ativo a la organiz~ 

ci6n de los Colegios Mayo.res y a la Universidad"17 . En 

1831 la ayuda econ6mica por parte del Estado al Ayuntamie~ 

to para la educaci6n fue de 8 mil 9esos al año a través de 

los municipios. 

· Los reformadores de 1833-1834 como G6mez Farias, 

Quintana Roo, Ray6n, Mora, Espinoza de los Monteros, Rodr1 

guez, Puebla, Gorostiza y Couto basados en el :pensamiento 

de José Ma. Luis· Mora que consideraba que la educaci6n era 

el progreso .. ele las naciones y debía tener carácter democrá

tico, por lo que debía ser para todo el pueblo y organizada· 

por el Estado con quien debía cst~r en consonancia,contro-

lando la iniciat~va privada y desplazando a la.iglesia/ 

esta actitud era para el Distrito y Territorios Federales 

con libertad para que los Estados la adoptar~r según sus 

medios y leyes, se acord6 destruir lo que era malo para la 

educaci6n, establecer lo necesario y dar a conocer los me-

. dios precisos para lograr el aprendizaje. Se elaboraron 

léyes que contemplaban organizaci6n, inspecci6n, financia

miento y difusi6n de la enseñanza primaria, incluían educ~ 

ci6n de adultos para que dieran buen ejemplo a sus hijos, 

pudieran ayudarles y sir~ieran de apoyo· a las enseñanzas 

de los maestros . a.s.r los : resultados serían mejores; 

17 Guzmán Batalla Graciela G. Op. Cit. p. 16 
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tomando en cuenta la importancia de la etlucación elemental 

y la ::elación con los otr.os niveles educativos. Otro pro-

blema que se planteaban los reformadores era el de fundar 

escuelas en ias haciendas o rancherías.porque era en el 

campo donde más falta hacían, pues en las ciudades par· ser 

los lugares más poblados fueron favorecidos desde la época 

colonial y habían tenido más atención, aunque la enseñanza 

se hab.ía dado a una minoría, además se debía luchar contra .. 

el fanatismo arraigado en el pueblo que por su ignorancia 

se explicaban los hechos erroneamente. 

Las leyes que se promulgaron fueron: 

19 de octubre de 1833 que autorizaba al gobierno a 
organizar la enseñanza pública en todos sus ramos. 1:, 

21 de octubre de 1833 que creaba la Dirección General 

de Instrucción Pública para el Distrito y. Territorios Fed!!!: 

rales, su 1.abor er.a cuidar que la educación 11.egara a todos 

y acorde con la Constitución elaborar normas, .seleccionar 

maestros, libros de texto, materias y un método mutuo ofi

cial y quitaba la responsabilidad al Ayuntamiento; realiz6 

gran esfuerzo para dar enseñanza primaria a los pueblos del 

Distr.ito. 

23 de_ octubre de 1833, para favorecer la.apertura de 

escuel.as primarias se otorgaba la 1.ibertad a 1.as escuelas 

particulares a 1.as cuales no vigilarían y podrían elegir 

sus textos y métodos; 

í 



"26 de octubre de 1833 fundaci6n de escuelas 

·en cada uno de lo~ establecimientos de Estudios Mayores

(estudios ideo16gicos y humanidades, Ciencias Físicas y 

temáticas, Ciencias Médicas, Jurisprudencia, Ciencias Ecle 

siásticas) en las parroquias y pueblos _del Distrito. En 

estas escuelas enseñarían a leer, e_scribir, contar, cateci.!_ 

mo re:ligioso y político bajo el método de enseñanza mutua1118¡ ·• 

24 de octubre de 1833 la Direcci6n manejaría un fondo 

central. y Cínico par-a el sostenimiento de escuelas oficiales. 
·) 

Estos cambios en la educaci6n no fueron del agrado de 

-l.os conservadores y de la iglesia que quería seguir con 

control educativo en los estudios superiores;principa~men-

te al clausurarse la Universidad. El esfuerzo realizado 

por l.os libe;;.ales para organizar ~a educaci6n primaria po_í: 

.. ¡>arte del Gobierno no dio l.os. resul.tados que se esperaban, 

. al.·· se:¡¡ anulada la i::onstituci6n de 1824 y la destrucci6n 

del. régimen l.iberal. 

Las escuelas gratuitas_ recibieron el nombre de "P!as".1-9 

(hab!a·escuelas gratuitas de la iglesia, los municipios y 

·la Compaii!a. Lancasteriana) ; las escuelas pías favorecieron.· 

.la educaci6n para el. pueblo porque las escuelas particula

res l.irnitaban el ingreso pues hacían distinc'i6n de raza y 

legitimidad. 

.. 18 
'19 

Op. Cit. p. 23 
Larrol'O · Franeisco. Op. Cit •. p. 337 



Manuel Ba~anda, Secretario de Estado del Despacho de 

Justicia e Instrucci6n Pública proponíá organizar la·edUC_!! 

ci6n principalmente la ec·ucaci6n primaria fundando escue

las gratuitas e impulsando el sistema .lancasteriano con la' 

'ayuda econ6mica de.l ·Gobierno, el cambio de sistema de go~ 

.bierno de 1846 termin6 con la proposici6n de Baranda. Los 

.liberales volvieron a otorgar a ~A~~ ~=t~dc l~ lioertáa de 

organizar la educaci6n. Don .Teodosio Lares Ministro de. Ju!!_ 

ticia y .presidente 1 del Ministerio de Maximiliano también 

buscaba la integraci6n de los niveles educativos sin conse.;.. 

guirlo. 

Oe las 122 escuelas primarias que había en la capital 

4 eran del Estado, que adema'.s ayudaba a las es9uelas part,!• 

··.cu.lares, las 'dema'.s eran de la ncompañía Lancasteriana ·y· de· 

la sociedad de Beneficencia para la Educaci6n y Amparo de· 

la Niñez desvalida, estas·dos instituciones ,;?stenían apro-
'" 

.,ximadamente 2:424 escuelas '.a nivel nacional 112 0. El Estado 

buscaba el mejoramiento de la educaci6n para.el mejor des~ 

. rrollo de la vida política, soci';ll y econ6mica y como" pri.!l 

cipio.liberal y ·de civilizaci6n. I · 

rgnacio Ramírez impu~saba también el pensamiento de la 

educaci6n considerando que "todo.hombre tiene derecho de 

emitir su pensamiento, tiene derecho. a enseñar y·de 

20 Guzmán Bata11a Graciela G. Op. Cit. p. 19 
~l · Cul! ~vas Agustín. Constituci6n y libera.liSID p. 213 
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La mayor parte de los liberales se oponían a que e_l Estado. 

fuera el vigilant,i;! de la educaci'6n, debía ser la ley J,a que 

determinaría los. requisitos, y esto quedó descrito en el 

artículo 3° constitucional. de 1857 al otorgar libertad a 1.a 

enseñanza" "La ley 'determinara que profesiones necesit.ari 

.títul.o para su ej·ercicio" 22 y con que requisitos se debe·n 

expedir. Con la separaci6n .del. Estado y la Iglesia se pen--

su~erior pero esto influyó en la enseñanza primaria dando 

como resultado convertir la educación primaria en pablica, 

gratuita y más tarde obligatoria para todos 1.os grupos so-

ciales y realizar así una educaci6n popular. 

Por las alteraciones en la vida económica, socia;l. y 

pol.!tica ocasionadas por la guerra de tres años, l.a inter

·vención Francesa, y el Imperio, lbs proyectos en materia 

educativa se interrumpieron aunque se conservaron l.os 'ide!!_ 

._les que habiari estado manejando, incluyendo ei que la.enS!!_ 

: ñanza fuera laica y defendían los liberales. La Revolución 

.'de Ayutlaen 1854 fue un movimiento determinante para-la 

elaboración de leyes que regirían al país y consolidar.tan 

l.;o, Constitución de 1857 y el desarrollo de la Educaci~n._ 

En 1856. los constituyontes deseaban crear nuevos ciUdadanos· 

.Y .. surgió la tesis J.iberal defendida por los constituyentes 

de crear la escuela _laica buscando la unificación nacional 

22 G.17.nW\ Batal~a. Graciela G. Op. -Cit. p. 26 
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·y se dieron las bases para un.a Reforma Educativa durante 

las s~siones del Congreso Constituyente de 1856, fue aprf!_ 

bada la propuesta de libertad de enseñanza "en el art:í.culo 

18 del proye.;to por 69 votos contra 1511 23 • 

El derecho a la enseñanza fue expresado en la Const~ 

tuci6n de 1857, donde se hable .. de premiar a los mexicanos 

·t-rabajadores que se distinguieran fundando "Colegios y 

escuelas prácticas" 24 para que pudieran realizar su trabaj<;> 

~orno hombres ~ibres · y favorecer el desarrollo educativo 

del mexicano que tenía un atraso de tres siglos. 

de que existía una g~an preocupaci6n por la educaci6n se 

cerr6 la Universidad de México y las de algunos estados 

por decreto de Comonfort. 

En Hl67 en el gobierno de Juárez se volvi6 a pensar en 

'la educación c;omo derecho y medio de inte_graci6n social y' 
t 

el. 2 de diciembre de 1867 una comisión encabezada por 

Gab.Í.no Barreda promulgó la Ley Orgánica de Instrucc,i6n.<Pti-

'bl.ica para el Distrito Federal y Territorios, originada: en 

1857 y modificada en 1867 y más tarde en ·i869 

donde se contemplaba desde la educación elemental hasta la 

superio:c considerándola como l.aica, gratuita y obligatoria, 

donde ·tendr:í.an oportunidad los :pobres, porque se pagaría: 

.23 cut; Cánovas AgUst!n. Op. C'it. 
24 Op. Cit. p. 40 
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con los fondos municipales aportados por el pueblo y se 

contemplaban todos los aspectos corno: planes, libros, pr2 

fesores, especialmente para la educación primaria y se 

estableció el sistema educativo oficial. 

La Instrucci6n Pública estuvo a cargo de las siguien"". 

tes Secretar:i.as o Ministerios· de 1821 a -1921. 

"de 1821 a 1836 Secretaría de Relaciones Interiores y Ext~ 

riores • 

. de 1836 a 1841 Ministerio del Interior. 

de. 1841 a 1843 Ministerio de Instrucción Públ~ca e Indu~ 

tria. 

'.de 1843 a 1847 Ministerio. de· Justicia, Negoci<;>s Eclesiás

ticos, Instrucción Pf1blica e Industria. 

·de 1847 a 1853 Secretaría de Relaciones. 

de 1853 a 1867 Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiás-

ticos, Instrucción Pública e Industri~"~ 5 , 

de 1867 a 1875 Secretaría de Re,Iaciones26 • 

de 1875 1901 Ministerio de Instrucción Pública 27 a . 
de l901 a 1921 Consejo Nacional de Educaci6n Superior28 • 

1921 Secretaría de Educación· Pública29 . 

25 Vela.seo Jesús. Op; Cit. p, 1970 
26 FDbles Martha. Op. Cit. p. 79 
27 solana Fernando ·y otros. Historia de la educación pública en 

~xico p. 33. 
28 Robles Martha. Op. Cit. P: 79. 
29. Op. Cit. p. 95. 



Con·el establ.ecimiento de un gobierno federal., l.a promul.ga

de l.a_Constituci6n de 1857 y su consol.idaci6n en 1869 parecta 

la nueva naci6n y l.a educaci6n alcanzar1an . 

... · sus máximos logros. y esto parec~a posible porque en 

ron: actividades en el. plano edu~ativo como: l.a fundaci6n 

{·; .· :·Escue1a · Secundaria para señorit'3.s y de l.a Escuel.a Nacional. 
-~,;o,; 

;,:·. ' .. ·:t·oria, además en 1869 se pensó en ·cuántas escuelas elementales· para ... 

·niños y niñas deb:tan fundarse y pagarse de los fondos dei Mu~iC::i.pio 

¡:~;;.~/'.•y.de. 1a .Tesoreria General de 1a Naci6n, tarnbi~n se fundar:1an escue"'.".· 

··las. noc.turnas para adul.tos hombres y mujeres. 

l.a educaci6n desde la e1emental hasta l.a superior, ademá.s 

pues hab~an aumentado 1as escuelas_y po~laci.~n 

"esco1ar·y las escuelas Lancasterian<J.s seguian realizando su 

A partir de 1877 cuando Pórf irio Diaz subi~ al. poder 

mejoramiento econ?mico del nuevo. pats. imponiendo la ·paz ··i.nter- ,· 

1as riquezas natural.es, favoreciendo a· l.os' 

necesidad educativa de 1os 

labor y pr~tensiones de los.1i.berales de años 

la<>educaci~n del. puebl.o, sin embargo 

que se preocupaban por mejorar 1a educaci6n y des.¡;»er~ar>: 

nacional de los mexicanos. 

Hacia 1880 se pens6 en formular· programas de enseñanza de 

uniformar 1a educaci6n y estab1ecerla en forma gra"'.".. 
A pesar de wos esfuerzos por mejorar 1a educaci~n" ].;a ~et_! .. 

educativa disminuy~ \":n al.gunos nivel:es·, por el cierre de. 

·-·· 



'Universidades y la participaci~n de los ins': 

c1an la educaci6n de J.a clase baja; dedicad: 

9 milJ.ones de habitantes que e~istían en el 

80% estaban condenados a la ignorancia y a 

En 1881 se fund6 en Puebla. J.a EscueJ.a : 

a6 la. Escuela Modelo de Orizaba, escuela pre 

enseñanza objetiva integral y sirví6 de rnoc 

el deletreo sino el sistema fonético. ::La E: 

Orizaba _dirigida por Enrique Laubscher y dc·c 

ta1eci6 su funci6n al fundarse una Academia 

l:os maestros, Rebsamen daba enseñanzas peda·~, 

ba:· enseñanzas prácticas, forrnuJ.aron prograr.1: 

·~.fecto y fue un gran adelanto para la educ¿1c-: 

fund.aci6n de escuelas elemental.es atendidas 

'~lidemia Normai. Se fund6 J.a Escuel.a Norma: 

· y ,sus al.umnos. fueron requ~ridos para reforma, 

.c.Í.6ri eri a1gunos estados; esto favoreció la ~-· 

P,J:otasio Tagle tarnbi~n se preocup6 •por 

· J.a enseñanza en la Es·cueJ.a Secundaría de Sef. 

· · Ínías de Profesores para que analizaran prob l ·. 

Carl.os A. carrill.o se preocup~ por la c

el.la· no habría. ¡;>rogreso, consider6 necesaric· 

30 . Rebles Martha. Op. Cit. p. 68. 

-'-. :::··===~··.::::·== ... · =~!.._..,. _____ . ---··-·----·· -··---.:._·~·--·*·-' 

< que no favor~ 

.·abajo. "De 1os 

·n 1880, más del.' 

y en 1883 se fu.!!. 

que atend1a.1a 

.as otras escue-

..i.Lu.r:a.. no usando 

Modelo de 

.or Rebsamen for 

e para preparar a 

y Laubscher da-

se llevaron a 

:e culmin6~con la 

.iresados de la 

·,lapa y .Rel:isamen 

t·ganizar ·.1a 

!.6n. 

·1caci6n, amp1i6 

>, y fund~ IAcad~ 

· ,edag6gicos. 

:.6n porque sin 

·.1rar profes·oz:es, 
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1:-~<~,_er 1ibros europeos y pu~i:car1os en ediciones económicas pora 

,.,-. ·maestros. En 1887 se fund6 la Normal de México con primaria. y 

" · jard!n de niños. Joaquín Bar.anda en 1888 transformó la Escuela 

Secundaria para Señoritas en Normal .para profesores. 

Se promovi6 el enviar maestros ambulantes que localizaran· n~ 

c~~os indígenas y advirtieran las· condiciones ec9n6micas de la 

. régión,. fueran peri?di~c>!!'e!'!-=c 
...1' ___ ,_ 
~OJ.i..i.Yll;;! i.u había escuelas e impartfe.;. 

ran clases, preparando j6venes para maestros rurales, se fundaron 

escuelas rurales. consideradas como unitarias porque un maestro 'era 

todos los alumnos. 

En 1888 se formuló una ley que entr~ en vigor en 1892, para 

obligatoriedad de la ed~caci6n elemental que sería de los 6 a 

·los 12 años y cada año los pad:1<.es o quienes tuvieran niños C.cb!:an· · 

la.asístencia de los niños a la escuela, quien no cwn

se le multaría o encarcelaría. 

La preocupaci~n por la· educación por los maestros y liberales 

~~n grande que en 1889 se realizó el "Primer Congreso Nacional 

;i(e J:nstruccicSn Pabli~a .. 3 l donde. se re4nieron por primera vez. los 

íii4s destaca.dos maestros de toda'. la ~ep~~lica, representando a sus 

estados y ofreciendo propuestas: y soluciones para cumplir.con la 

educaci6n. Durante el Congreso se trataron los siguientes puntos: 

ªEnseñanza elemental obligatoria", "Escuelas rural.es,: maestros 

.ambulantes· y colonias infantiles", "Escuelas de pár'vulos", "Escu~ 

'31 . solana Fernando y ot=s. Ia educaci6n pGblica en ~co. p. 59. 
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1as_ de ·adultos", "Esci'.ielas .de instrucci6n primaria superior", 

;- •enseñanza primaria básica", y "Emolumentos de los maestros"32. 

Hacia fines del siglo XIX se fundaron otras instituci.ones. 

como la Escuela Prlictica de Maquinistas y Escuela Nacional de 

Artes-y Oficios. Durante la ~poca de administración de Joaquin 

·sa:randa 1882 - 1901, la educaci6n·fue fundamentada y desarrollada 

·buitC~.:Io ~l ,t...i.LuyL·~~u <l~ la patria. Aunque existían escue.i.as 

tuitas estaban sin alumnos porque el pueblo no podfa asistir t~ 

nía que trabajar arduamente por la patria y su ~ubsistencia en 

calidad de peones, pagando deudas eternas. 

Las clases.sociales altas no asistían a las instituciones 

.cionales, enviaban a sus hijos a Europa y Estados Unidos a est_!! 

.: .. ~iar. alguna profesi6n, para a .su regreso usaran sus conoc~entos 

·'en e1 desarro116 de la nueva naci6n. A pesar _de necesitar ~~cni~ 

·: -.cos .para rea1izar los trabajos Porfirio Diaz clausur6 la Escuela 

>_::de Arte·s y Ofj.cios y eran los norteamericanos los asesores de 
. . .. 

· /i~o·s. péones mexicanos . Antonio P. Castilla propuso cambiar l.a 

enseñánza mutua por la enseñanza simultánea y creación de escue1as . . 

:'normales para preparar maestros para las escuelas elemental.es, 

.aumentar materiales y· hacer una educaci~n integral ·m~s comp_l.e_ta, 

objetiva y concreta, donde el niño debfa estar activo. 

El gobierno limitaba cada. vez más la actividad educativa y 

cultural, a pesar de eso funcionaban algunas bibliotecas, museos 

y __ el. observatorio .con participación de Joaquín Baranda_; en cambio 

32 _Op. Cit. p. 61. 



el gobi~rno dio ayuda a las escuelas militares que alcanzaron 

.gr,an prestigio. "Al mismo tiempo, doce millones de mexicanos 

inauguraban el siglo XX llenos de miseria; ignorancia y desempe

ranza1133. 

En 19 01 Justo Sier:z::a se encargó de la Subsecre_tarS:a de Instru~· 

c:i,~n Pablica y continuó la obra de fortalecimiento de la educación 

Niños que tuvieron como antecedente las escuelas de p~rvulos~ in.f 

ci.!lndose la preparaci6n.de maestros en la Escuela N?rmal para Pr.2· 

.fesores. Justo Sierr~ promovi6 una educación social, para todos 

"los integrantes de la sociedad, hombres y mujeres y se diera en :: 

·todos _l.os lugares, vinculando J.a educaci6n en todos los niveles. 

· ,::± En la primera d~cada del siglo XX sólo el 20% de la pobl.ao:ión ~ 

... _ .. p~c:U:a estudiar, fue en' esta d6cada cuando Justo Sierra· sub secreta- . 

rio de Justicia e Instrucci6n Pablica promovi6 la reforma educat.f 
<"i y el. Consejo Nacional de Educación Superior fue el encargado . 

· ·-'de.coordinar el desarrol.lo educativo, pero nunca. realizó una l.abor .. 
- ·'. .. ·pedag6giéá adecuada porque sól.o···trabajaba en favor de la actúaci6n . 

.. , del. gobierno. 

En 1910 Justo Sierra promovi~ la revisión de programas de la 

Universidad y después de 45 años de permanecer cerrada se abrió 

la Universidad Nacional de México y se creo la Escuela Nacional. 

... 
33 ~ies Martha. ~. Cit. p •. 69. 
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de Altos Estudios<t Justo Sierra pretendía elevar el nivel cultural·_,/, 

de educ_aci6n porque existían en 1910, 15.2 mil:t.ones de habit.antes 

en el, . territorio nacioñal de los cuales "12 ·mil."lones de mexicanos 

eran analfabetas 034 • 

,_ La dictadura de Porfirio Diaz fren6 los· intentos ·en el aspee-

to e_ducativo por las injusticias laborales, econ6micas, educativas 

y sociales porque s6lo le interes6 el aspecto -econ~mico y i::-<:>:n'.'!:::::_i:<:.,l., ... , '" 

-·. f-".vorecí6. 1as inversiones extrajeras, control6 los medios de comu-,._ 

ni,caci6n, hubo explotaci?n delpueblo que era pe~n y los: extrajeros 

-los_ di~igentes del trabajo, s6lo había reconocimiento para lo ........ 
'- .. I 

extranjero y a la educaci6n no le dio importancia, al terminar el 

:gobierno de Porfirio Diaz, se ºinici6 1a lucha nacional que no fav~ 

·reci6 la educaci6n que había decaído tanto, aunque en las princip!!_ 

les ciudades de la República se conservaban alg~nas :escuel.ai;; • 
.,.::; 

En 1911 se crearon escuelas rudimentarias separadas de las 

ik.; ·p;Íniarias para dar educaci6n elemental al pueblo y enseñar a hablar 
. . . 

_, .. ~spañ_ol, escribir, leer "y operaciones .elementales p.:ira indígenas y 
>t:. 
•:·· .',~a~ialfiihetas sin distinci6n de _i;;exo y edad. A pesar de la situaci6n .· 

... por la· que. atravesaba el pa~s se siguieron fundando escuelas en 

. 19_l3 . ..:.. 1914, algunas escuelas se vieron afectadas por la situaci6n· 

:'re"ll'.Olucionaria, las llamaban f~pricas de zapatü¡tas convirti6ndose 

despú~s en escuelas rurales. Terminada la revoluci6n se trató de 

ayudar a los alumnos dándoles alimentos y vestidos para mejorar su 

isituáci6n. 

J4. a:b.les Ma.rtha· Op. Cit •. p. 75. 
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Durante l.os siete años que duró l.a l.ucha en México l.a educ.e_· 

::.,:.cilSn se vio severamente castigada, terminada l.a l.ucha revol.ucion!!_ 

'é':. ria. se .. fundaron instituciones para preparar profesores y "escuel.as·· 

· pr°4cticas 1135 . · .. · · donde •. se daría una educación té,cniéa, pues era .. urgen-

te. ·saca·r .al. país de l.a pobreza y atraso en que se encontr.aba y en 

Al.varo Obreg?n promovi6 l.a creaci?n de l.a SEP en l.923. y 

V~sconce:'l.os el. primer Secretario la inaugur? para organizar l.a ed~ 
cac.i6n popul.ar, resol.ver y consol.idar l.a enseñanza educativa. Ast··· 

'transcurrieron cien años de vida independiente buscando l.a orga~i

de l.a educación y l.a integración del. pueúl.o. 

Cit. 
Cit. 

p. ST 
p. 86. 
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·.s. COMPARl\CION DE LAS CONSIDERACIONES EDUCATIVAS DE LIZARDI ·y 

LA .REALIDAD EDUCATIVA 

Para comprender la visi6n educativa que tuvo Lizardi es 

necesario tomar en cuenta la realidad del país en el aspecto 

político, social, econ6rnico y cultural, porque si la iüea 

era educar a todos los mexicanos y prepararlos dentro de las 

::nec_esidades que había dejado el régimen colonial; al querer. 

llevar a cabo nuevos planes no era sencillo cumplirlos corno 

se estipulaba en las cédul.as o constituciones¡ porque el 

momento en que Lizardi present6 sus ideas educativas fue un 

momento sumamente difícil para él, por la situaci6n de atraso 

y crisis en que se encontraba el país en los úl.timos años de 

·1a colonia y en los primeros años de la época independiente, 

por ia desorganizaci6n exi.stente, por su co~dici6n de .mesti-

,.,. ·'i ·: zo,. por· las persecuciones y encarcel.ami:entos sufridos~· por 

la presencia de la :Inquisici6n, por la censura moral y .. reli~ 

giosa,:' a pesar de este panorama Lizardi consider6 que la ·ed.!!_.··~· 

caci6n era el único· medio para realizar las reformas y mejo~ 

rar al país, busc6 toda oportunidad para proyectar sus· ide.!!_ 

les que fundamentarían la organizaci6n de la educ~ci6n, 

in_spi:rado. en educadores franceses present6 razonamientos_ .Y 

situaciones de. sus personaje_s con sentido crítico, con·el 

deseo de reformar lo establecido: fue un educador práctico 

que us6 persona]es, lenguaje y situaciones cotidianas para 

·11egar al pueblo, usando un tono imprecativo y sentencioso, 

dando consejos y ejemplificando por medio de sus personajes 



para los que us6 nombres simb6licos de acuerdo a sus cara~ 

terísticas y a- lo !Iue pretendía enseñar·; en cambio, dentro 

de los últimos años de la colonia y durante todo el período 

de coloniaje s6lo se emitían ordenanzas o leyes sin tomar , 

en cuenta las características peculiares de los mexicanos, 

sino como ~n reflejo de lo que se llevaba a cabo en España 

y se establecía en la colonia, como fueron las reformas de 

Carlos III en España que promovi6 programas ilustrado,., li 

mitaci6n de -gremios, exámenes para las personas que quer!an 

pertenecer a un grem"io o la abolici6n de gremios porque la 

·' ed'ucaci6n no debía ser considerada como un oficio manual, -· 

en la Colonia el Gremio de Maestros del Nobilísimo Arte de 

Primeras Letras obtenían la autorizaci6n por ordenanzas que 

expedía.el Ayuntamiento y confirmaba el Virrey tomando en 

cuenta raza, religi6n y costumbres y gozában .de.priviiegios, 

¡;izardi en cambio se preocup6 por la adecuada ·selecci6n de 

maestr_os que gozarían de los privilegios que de acuerdo ··a 

su capacidad y catei;roría debían tener y no abusarían de su-e 

cargo, consider6 que los maestros debían dar buen ejemplo y 

estar p~eparados en beneficio de sus alumnos y no por esca-

timar paga dieran a los alumnos una enseñanza deficiente, 

adem:is debían ser personas de mediana edad, que no iueran 

viejos para que no tuvieran incapacidades y además no se· con 

fiaran en su experiencia· para creer que todo lo que. 

enseñaban era perfecto, los maestros tampoco debían ser muy 

j6venes porque por su inexperiencia no sabrían impartir 

" .. 

lj)9 
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conocimientos a sus alurnQQS, Lizardi expresaba que el mae~ 

tro· ·debía estar preparado para enseñar bien a sus educandos 

e ;infundir confianza para que .los al.umnos se sintieran atra_i 

dos hacia el estudio, para Lizardi era más importante .. la pr~ 

paración adecuada y no los prejuicios morales y sociales. 

La Constituci6n de cádiz de 1812 facultó a las Cortes 

para promover l.a creaci6n de una Direcci6n General. de Estu-

dios. que vigilaría l.a enseñanza,. a pesar de que desde 1810 

se luchaba por la independencia, España seguía considerando 
'.) 

a. la Nueva España bajo su dominio y seguía emitiendo"órdenes 

para· la orgal'.lizaci6n de la educación, en 1814 ,se abolió el 

Gremio de l.os Masstros del. Nobilísimo Arte de l.as Primeras 

"·' Letras para dar oportunidad a todas las personas que ~uisi~. 

·ran ·instruir. El Ayuntamiento cxaminar~a y elegir~~ a 1os 

maestros adecuados, formularía pla~es de estudio que 

p·iarían enseñanza religiosa, _materias técnicas y cívicas y. 

vigilaría el funcianamiento de l.ás escuelas qué serían: 

"municipal.es, ·gratuitas en conventos y parroquias, parcial.J.. 

· dádes de indios y particulares'.' dando cabida a un 

ro de·personas, a pesar de estos proyectos de J.a .organiza

ción educativa Lizardi contempló el. panorama y se dio cuenta 

que no se llevaba a cabo lo planeado que todo lo que se 

expresaba quedaba Gnicamente escrito y él. que conocía l.a rea 

:·,_ lidad, que convivía con el pueblo y sabia sus necesidades .Y. 

capacidades consid~raba que debían ser los curas y l.os ayu_!! 
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tamientos los -encargados de la ed~caci6n para que la~ nue 

vas ge!leraciones no fueran ignorantes, sus propuestas ta!!'. 

bién basadas en la Constituci6n de Cádiz de 1812,con una vi:_ 

si6n más real y práctica, estableció que la calidad del hom-

bre dependería de la educaci6n, sería una instrucci6n 

lar que J.J.cgaría a todos y no como se había realizado hasta 

la primera década del siglo XIX s61o para una minoría, sus 

ideas llegarbn a la época independiente pues al consumarse 

la independencia se pens6 en organizar la educaci6n porque 

e.lla fortalecería la vidn y el. desarrollo de la nueva nación1 

se buscaron métodos racionales, prácticos y eficaces para la 

educaci6n elemental que estaba en situación critica porque 

el 99.4%1 de los adultos carecía de los conocimientos eleme!!_ 

tales~ ;Lizardi; .. se ·preocupó porque·· la educación." ·.:llega:-"'· 

ra a todos los grupos humanos y se _fortaleciera la indepen

dencia, Lizardi calculó el número de escuelas elementales 

necesari<;-s y la distribución correspondiente al número de 

bitantes que hubiera en cada lugar, la Compati.ía propon!a de 

diez a veinte alumnos sentados en semicírculo, -Lizardi no 

.'mencionaba .. cuantos alumnos debia haber en cada 

giri6 fundación de escuel.as tomando en cuenta el. número de 

habitantes •. Lizardi consideraba. que podria lleva~se ~cabo 

la educación del. pueblo porque el momento era propicio pues 

los proyectos se basarían en las condiciones. ·Y' necesiaactesdé)". 

nuevo país, además existía ya J.ibertad para leer todos los 

· l Al.varez Constantino HigiJ.io. op. Cit. p. 18 



t "? 
libros que habían sido prohibidos en la colonia¡ Lizardi con 

temp16 con tristeza que dicha oportunidad no se aprovechaba 

por la deficiente situaci6n econ6mica del pueblo y por la 

costumbre de no leer, por lo que fund6 la Sociedad Pdblica 

de Lectura para fomentar la lectura, donde por una peq_ueña , 

cantidad el pueblo podía enterarse de.las publicaciones y 

hasta llevarlas a su casa, pero fracas6 en este intento y se 

e~mer6 más porque apren<lioran primero los r.onor.imi~n~n~ P1P 

menta.les pues cualquier proyecto fracasaría si no· había ba

ses; a pesar que ve~a que la situaci6n inestable del país 

obstaculizaba todo proyecto, los métodos racionales; pr~ct_!: 

ces y eficaces qu~ se proponían no se llevaban a cabo," exi~ 

tía desorganizaci~n pol~tica, social y econ6mica; ejemplo 

de esta situáci6n es el decreto de las Cortes de:1a21 que 

no se pusieron en pr~ctica en México y la•actuaci6n de fra.!: 

les que abandonaron la labor educativa y como consecuencia 

de la crisis econ6mica se cerr6 la Casa de Exp6s:i:tos, Lizardi 

busc6 afanosamente el remedio para combatir la ignorancia y 

allanar el camino para lograr la integraci6n d.; la educaci6n." 

':.c.r.:. Las· Cortes aprobaron el Reglamento de Instrucci6n Púb,l,ica 

para la Hetr~poli que fue aprobado y aceptado al consumarse 

la Independencia porque n~ se opon~a a la nueva situaci6n y 

establecía que la edu9aci~n _de primeras letras ser~a p~blica, 

gratuita y uniforme, se har-ían textos, se vigilaría a los 

maestros para que sus enseñanzas no fueran opuestas a la r~ 

J.igi6n "y a la Constituci6n. En 1822 con la fundaci6n de.la 



Compañía Lanctisteriana surgi6 la idea de excluir a la igle

sia de.la educaci6n y se realiz6 un Proyecto de Reglamento 

Provisional del Imperio Mexicano donde se procuraba qu'e las 

escuelas fueran acordes con el sistema político, Lizardi 

consideraba que era muy importante que el mexicano se diera 

cuenta del valor de ser ciudadano y la importancia de reci

bir educaci6n, por ello critic.iba· a la gente4{.,¡ue no estudi!!. 

·· ba porque pensaban que el estudio les acarrearía preocupa

ciones y les haría vivir miserables, Lizar~i trat6 de conve_!! 

cerlos de su error,decía que la educaci6n les daría el cono

cimiento adecuado para valorar su nueva situaci6ri. 

Ramos Arizpe consider6 también la importancia de la ed~ 

caci6n al considerar que la educaci6n. era deber del gobierno 

y s6lo cuando éste pretende abusar del pueblo lo mantiene en 

·1a ignoranCia, ~ne.se momento .aunque J..1egó a pt:!n;:;a.rse en una 

segunda Y. tercera educaci6n ·no podía hacerse nada porque no 

estaba organizada ni se impartía la educaci6n elemental, que 

estaba e¡'l marias de las diputaciones provinciales que debían 

promoverla conforme los planes que se aprobaban, constante

.·mente se ·hac.ían cambios de proyectos y con ellos cambios de 

las P.ersonas ·responsables de organizar e impartir la educa

ci6n, el Ayuntamiento Constitucional también tuvo en sus ma 

nos el 'cuidar de las escuelas elementales y demás establee_! 

mientas de .educaci6n, pero todo quedaba en constantes· des~.9: 

naciones, porque no mejoraba la situaci6n. 
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De 1821 a 1857 se pens6 en la educaci6n como medio para 

fortalecer la independencia, pero las luchas constantes,por 

el poder, los cambios políticos y sociales, el enfrentamie_!! 

to con la iglesia que quería seguir dirigiendo la educaci6n, 

y la desorganizaci6n econ6mi~a provocaron que s6lo se reali . ,.... 
zarán proyectos sin que se pusieran en práctica, sin embargo 

se propusieron algunos cambios que poco a_poco se fueron 

·· a~lic,.n<'h: ~n !821 s°"' f..:11,;Ú en la dignidad del hombre y se 

proh~bi6 se azotara a los alumnos para castigarlos, esta pr~ 

po.sici6n ya la había expresado Lizardi unos años atrás, ha~ía 
~ . ) 

propuesto que se evitaran los castigos infames que menoscab!!_ 

ban la personalidad de los alumnos, estos debían temer a la 

vergüenza del castigo· y no al dolor y el maestro preparado 

ayudaría a la afirmaci6n de la personalidad .del alumno., _,la 

·"Compañía Lancasteriana también consider6 la discipl.ina con 

rnuéha rigidez y severidad había monitores e inspectores.para 

. t ·vi9'ilcir a los alumnos a quienes se _castigaban físicamente o 

premiaban y se form'aban cuadros neg:c:os, orejas de burro y 
/ . 

cuadros de honor. En las escuelas lancasterianas la disci-

pl"ina era rígida hasta para lo;s monitores que usabqn el mat!:_ · 

·• rial necesario y debían recogerlo y conforme su actuaci.6n 

ante el grupo y su comportamiento, un inspector informaba al 

maestro para que premiara o castigara al monitor. Lizardi 

tom6 en cuenta aspectos que podemos considerar pedag6gicos 

para lograr la enseñanza,.porque consideraba que la orgq.niz!!_ 

ci6n escolar. debía. abarcar todos los elementos y proponía 

que las clases no fueran largas. para no cansar a los alumnos 

. ' ' " ~. -·. \ 
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y la estancia en la escuela también estar1a limitada, la 

Compañía Lancasteriana exigia asistencia a la escuela duran 

te la ma5ana y parte de la tarde y estaba dividida en tres 
"l. 

secciones donde se enseñaba en la primera secci6n.lectura, 

escritura, operaciones matemeiticas elementales ··y doctrina 

cristiana y civil, en la segu'.lda sccci6n que .podría consid~ 

rarse como secundaria se enseñaba.latín, francés, geografía, 

historia, mitología, dibujo y .matemeiticas y en la tercera 

secci6n o normal se daba teoría y práctica .para moni.tores, 

artes y oficios, esta enseñanza era considerada como enseñan 

za mutua, porque los alumnos mejores eran preparados para 

enseñar a los demás para solucionar el problema de la falta 

de maestros, el maestro s6lo participaba cuando las lecciones 

eran difíciles, Lizardi también pensaba en estudios secunda-

1;- rios y superiores PE!rO c~:>nsideraba que para ello estaban los 

Colegios y. 1.a Unhrcrsid<id y s6J.o propon!a. la. ense'ñanza .. que 

.debía darse en las escuelas _de primeras letra.s donde se· ens~ 

fiaría religi6n cat6lica, gramática castell.ana, leer, escri

. bfr y contar, ademá·s apoyaba la enseñanza de oficios y .crit! 

·: caba en sus obras ·los prejuicios sociales hacia los oficios, 

los cuales se con.sideraban degradantes y s6lo .debS:an d~dicaE_ 

se a ellos las clases bajas, sat:trizaba a los ca trines que · 

no quer~an dedicarse a un oficio, no querían estudiar·· pero 

si quer.ian vivir bien a costa de los demás engafi~ndolos, 

antes que dedicarse a un oficio y a trabajar1 porque ta!Ílbién 

el. trabajo se consideraba degra~ante, preferían sér cadetes 

que aprender un oficio. 

.. ~ . ' 
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En las escuelas lancasterianas cobraban uno, dos o tres 

pesos según l.a sec,¡::i6n .en que estaba el alumno; además la 

Compañía Lancasteriana recibía donativos, ayuda del gobierno, 

y ayuda de la iglesia y debía atender l.a educaci6n de prime-

ras letras entre los ·pobres, ·:. En· la ·constitu·ci6n· ·:de·. 

1824 en el artículo 50 -so encargó al Estado la educaci6n por 

medio J~! Co~~r~so y en los proyectos elaborados en los años 

siguientes s6lo se contemplaron reglas que debían observ .. .:.sa: -

pero no se rlevaron a cabo por los constantes cambios poLít! 

cos y falta de fondo's a pesar que se pensaba .que1 .. la . .:-.edu=-: 
) 

ci6n debía pagarse de los fondos del común, pero la desorgai'l! 

zaci6n, falta de escuelas, maestros impreparados con sueldos 

ínfimos acordes con sus conocimientos frenaban cualquier pr2 

yecto; Lizardi proponía organizar la educación calculando el 

ú· · número de escuelas que har!an fa.lta y se r.;unir!a lo necesa-· 

rio cobrando un pe~o por cada res que se matara para que los · 

" niños .no tuvieran que pagar y los que fueran muy pobres •se 

les diera ropa y lo, que necesitaran para que asistieran a :1a. 

· 1¡ escuela e· hizo la distrbuci6n adecuada para pagar debidamen

te a los maestros que tendrian una buena preparaci6n. En 

1823 se formó una comisión para realizar un proyecto ;al R~ 

glámento de Instrucci6n Pública para la nueva Naci6ncori una 

Dirección Nacional que controlaria fondos, supervisaria los 

tres niveles de educaci6n y unificarla los métodos y textos: 

dando mayor importancia al nivel superior, sin embargo eran 

sólo intentos aunque fundamentados no llegaban a su aplica-

ci6n. 

116. 
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Con lo planteado en la Constituci6n de 1824 se advirtió 

tambi€n otro problema, el de los padres desobligados, igno

rantes o ·sin recursos, J;.i_zardi _consideraba que existían fam_i 

lías completas en que nadie tenía preparaci6n o sus conoci

mientos eran elementales y el ndmero de habitantes con con2, 

cimientos elementales era muy reducido de acuerdo a su ~ivel 

social; los hijos culpaban a sus padres de s~ ignorancia 

pero Lizardi 1.os defendía aduciendo que no era culpa de el.los 

parque tampoco hab~an tenido oportunidad de aprender, eran 

J.as· autoridades los. responsables de ese atraso,-.¡ c;j .. 1 .. _;,;.lif'ic_9:: 

ba con los personajes de sus obras que habían tenido oportu

nidad de estudiar y no 1.o hicieron, después se arrepentían 

y quer~an estudiar pero inmediatamente volvían a aceptar su 

situación ingeniándoselas para vivir de l~s dem~s y aparen-

·:- tar ·que no 1.es hacía falta 1.a educ-aci6n, criticaba a 1.os pe_ 

dres que por el. cariño hacia sus hijos 1.os consentían y les 

permitían no estudiar, e~ponf<t también .=.-1~s padres irrespo_!! 

-bles_ que no enviaban a sus hijos a 1.a escuela,_·· dio sol.uci6n 

a la inasistencia haciendo participar de la vigilancia 

__ al- maestro, a los ciudadanos, autoridades y a_ 1.a ,iglesia, 

castigando a los alumnos si era-su 91lpa_ o_ si era-;de; los padres .se 

les multara o encarcelara, de esta manera quería corregir 

es~e mal que no fue considerado en las Constituciones y en 

la Compa_ñía Lancasteriana,. También consideraba que los 

padres debían ponerse de acuerdo en la educaci6n del-niño 

y no manifestar oposici?n entre ellos delante del niño 

porque el niño aprovechar~a la situaci6n que le conviniera,:_ 

-·estas consideraciones no fueron tomad~s en cuenta por la 
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Compañía Lancasteriana, porque aceptaba y obligaba a estu

diar a las inscritos en sus escuelas sin preocuparse por las 

relaciones familiares ni por la vocaci6n y el niño siempre 

debía estar ocupado aprendiendo del monitor, ubicado ··en una•. 

clase de acuerdo a su adeLanto sin jmportar su edad en cam

bio Lizardi consideraba nece~ario el tomar en cuenta las 
.-,·. 

aptitudes de los niños y su edad para ubicarlos en J.a enseña,!!», 

.e•::.' za 'aciecuada a su inclinaci6n y que el puebl.o se diera cuenta 

de los beneficios que obtendría. 

En 1824 se estableci6 que cada Estado organizara la ed~ 

caci6n de acuerdo a su situaci6n, la Compañía Lancasteriana 

continu6 su obra de fundaci6n y llev6 sus escuelas a los 

Estados y una escuela ambulante par?- recorrer: toda la ciudad, 

·. ·furic.16 .. . 1 escue1as ?ominica!es para dar cn.;:;añanza_. a nive·i ·na-; 

.cional# Lizardi también pens6 se diera educaci6n a todos. 

habitantes porque existía un gran atraso en todo el país y 

debía terminarse con los ciudadanos inúti.J,.es;.hijos, maridos 

y padres irresponsables. La Compañía· Lancasteri.ana public6 

una cartilla que llegaría a todos los lugares, Lizardi·años 

atrás había propuesto la.elaboraci6n de programas y textos 

adecuados y enseñanza objetiva; que ,.21 alumno comprobara en 

·la vida las enseñanzas que se le daban, también consider6 

la edad adecuada para iniciar la enseñanza de primeras le

tras, .debía ser a los cinco años y el niño debía tener opo!'._ 

tunidad de jugar, estableci6 que antes de la entrada a la 

•. 

11s.:,.Y 
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escuela elemental no se debía forzar al niño a ir a la escu.2 

la, ni a permanece¡; sentado y quieto mucl}o tiempo porque;·· eso· 

dañaba su salud, era necesario que hiciera ejercicio al aire. 

libre para desarrollarse .~ano y en el momento de a~istir a 

la escuela aprendiera· los conocimientos que se le ofrecerían, 

la Comp'.iu1ía Lancasteriana proponía la asistencia a la escuela 

de los 7 a los 15 años, los aspe:::tos que debían considerarse 

en las escuelas Lancasterianas eran el rn.q't.-erial j~ ::::.ob.il.iario, '"-l 

la t~ctica y.disciplina y el programa que debía cumplirse 

con toda rigidez sin dar oportunidad al alumno de ejercita~ 
.i 

sus miembros y de razonar, s6lo repetir lo que el monitor 

decíá, para Lizardi la enseñanza debía considerar al ser 

humano, su desarrollo físico y mental y su capacidad indivl 

dual corrigiendo conductas de modo agradable y gracioso pero 

fundamentado en las ideas de grandes pensadores. Debía des

pertarse en el alumno el ~or por el estudio, en aulas 

l.adas,· agradables, alegres con 'pinturas educativas en sus 

muros, situaci6n que no fue considerada por la Compañía Lan 

casteriana ni por el Estado. 

·•Al :haberse.: consumado ;1a · Independencia,en los 

años siguientes se pens6 en la necesidad de organizar la ed.!:!_ 

caci6n como en 1828, Guadalupe Victoria nombr6 una comisi6n 

encargada de redactar el Plan General de Educaci6n para el 

Distrito y Territorios y una Junta Directiva que invertiría 

los fondos fijaría los sueldos, inspeccionaría que la educ~ 



ci~n se llevara. a cabo, seleccionaría textos elaborados por 

·' los mae·stros y uniformaría las escuelas particulares de la 

iglesia y del ºEstado con un método. Se lleg~ al término del 

primer tercio del siglo XIX y nueve años después de consu~'. 

da la Independencia todo estaba en buenos proyectos e ideá-

les educativos pero la realidad en 1830 era: pocas escuelas; 

los ayuntamientos abandonaron su labor, no había fondos, no 

había organizaci6n de métodos de i:.i:.:;,l:;.:::.jc n:i participaci6.n cie 

maestros; hasta la Companía Lancasteriana en 1830 cerr6 una 

escuela e interrumpió su labor, en 1833 sin embargo se fund~ 

ron escuelas primarias en las parroquias y pueblos para ens~ 

ñar a leer, escribir, contar y catecismo religioso y políti

co con el método mutuo: la Compañía Lancasteriana regres6 a 

su labor y fundó las escuelas para·adultos, nocturnas y dom~ 

nicalcs. Al iniciarse la aécada de los 30s se volvieron a 

hacer proposiciones como el establecer una Direcci6n de Est_!! 

dios que teridría en sus manos la organización··.' uniformaci6n 

educativa en los tres niveles y organizar los Colegios Mayor.es. 

y la universidad, ya en 1833 los reformadores pensaban que· 

la educac i6n debía ser democrátic~,. organizada por el Estado, 

desplazar a la iglesia, controlar la iniciativa privada, ed~ 

car a los adultos para que dieran buen ejemplo a sus hijos y 

pudieran apoyar las enseñanzas de l.os maestros y relacionar 

los tres niveles, estas propue~tas las hab~a hecho Lizardi 

veinte· años antes y ya había expuesto la importancia de que 

los padres estudiaran para que dieran buen ejemplo a s~s 
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·hijos, mejoraran la patria y se prepararan para las ooupaci_2. 

nes necesarias, además de desplazar a la iglesia y contrólar .. 

las e~cuelas particulares, la finalidad de Lizardi era luchar 

contra la ignorancia para evitar la esclavitud y obtener li~ 

bertad, abundancia y felicidad. 

Con toda la buena disposici6n e ideas de Guadalupe 

v".icloria, Lucas Al.amán, José M. Luis Mora,· Carlos M. Bu·stama:E_··' 

te, Ignacio ~amfrez, G6mez Farias y otros para organizar la 

educaci~n, todo se quedaba en planes, la iglesia quería se

guir controlando la educaci6n y las escuelas particul_ares 

hac~~n distinci~n de raza y legitimidad. En 1833 Manuel 

Baranda Secre.tario de Estado del Despacho de Justicia e Ins

trucci6n Pt1blica impuls6 las escuelas Lancasterianas y prop~ 

so la ·fundaci6n de escui;>las gratuitas y escuelas en la's :can~ 

cher!as y a partir de este.momento.se dictaron leyes parad!!!. 

terminar l.a· situaci6n de la educaci6n acorde con la Constit!! 

.ci6n, ·l.a selecci6n de maestros, libros de texto, materias y 

un método mutuo oficial, libertad a l.as escuel~s particul.ares 

d: para el.egir textos ·y métodos, habr~a una Direcci~n que manej~ 

r!a un fondo dnico para el. sostenimiento de las escuelas y en 

1842 se decret6 por ley en el. artfculo 11 la educación oblig~ 

toria de los 7 a los 15 años, todas estas proposiciones ~as 

encontramos en los n(Ímeros 7, 8, 9 de EL Pensado:t' Me:x:iaano 

aparecidos en 1812, se lleg6 a 1842 y no se llevaban a cabo, 

se facult6 a la Compañfa Lancasteriana se ocupara de la educ~ 

ci6n nacional al. nómbrársele Direo'cci6n General de. Instrucci6n 
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. P.:i:-imaria Nacional y fundó escuelas en diferentes lugares, 

reorganizó las que había, ·algunas con las mismas enseñanzas 

y, otras en las que introdujo otras materias'·· seleccion61,.l.i-

. bros de texto :por oposició~ y organiz6 las escuelas normales. 

á'unque esto sólo duró tres años porque se l.e retiró el nom-. 

bramiento pero continuó con su l.abor y ofreció mejores suelo;.· · 

dos a los maestros, revisó y me~or6 planes y programas para 

preparar más y mejores maestros,: ésto ¡;:ornprueba J.a situación· 

c_:!uC~t..iv·a i!.a .la Co1npa.iiía .Lancasteriana que jl. pesar de su 

inter~s no daba educación a todos y en aspectos corno disci~ 

plina y clases no cambiaba, los monitores eran repetidores 

de las enseñanzas y J.os alumnos tambi~n sin oportunidad de 

"·expresarse, lo iniportante era someter el carácter del niño¡ 

se despertaba la codicia con los premios y la soberbia de 

los que apl.icaban.lcis castigos y los proyectos presentados 

no tenían duración o no se llevaban a c~bo, Lizardi conside

raba el desarrollo fcl.iz del: niño y no el. ·sometimiento :o 

impuesto. 

En 1846 los liberales pensaron. en l.a promulgaci'.5n de 

una ley determinante, de los requisitos de la educaci6n .. y 

ne.cesidad de· título para ejercer algunas prof~siones y ~e 

pensó en la educación laica pero el. cambio de gobierno y la 

liberta'd para que los estados organizaran su educación fre-

naron otra vez los proyectos. En 1856 se fundamentaron.las 

proposiciones educativas en el Congreso Constituyente y se 

i~j,;#~·~.'~. -~; . ,, };_/ .. · .. ·; ~·. . . •.;. 
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manifestaron en la Con~~ituci6n de 1857 a~ promulgarse la 

Ley Orgánica de Instrucci6n Pública par.a todo el país y<'en 

~ todos sus niveles, donde se expresa la educaci6n laica,,gr~ 

tuita y obligatoria, tomando en cuanta planes, programas, 

libros de textos, maestros y oportunidad para los pobres con 

la aportaci6n del pueblo; .esta ley continu6 modificándose ,' 

estableciéndose .en 1869 . 

. En 1870 el Estado se ocup6 de la educaci6n fund6 escu~ 

las primarias y la Compañía Lancasteriana empez6 a decaer a 
,) 

pesar de haberse preocupado por la escuela primaria popul.a~ 

en 1890 después de setent& y ocho años de trabajo desapare

ci6, de esta manera advertirnos las propuestas de I.i.z ardi que 

r:. desde 1812 expres6 para la educaci6n y hast~ 1857 se e:stabl~ 

cieron en l.a Constituci6n, Lizardi proponía educaci6n gratu_! 

. ~. ta porque l.a gente no tenía para pagarla, obligatoria porque 

- la· gente no estaba acostumbrada a estudiar, laica porque no 

debía estar en manos de la iglesia, adem&s Lizardi consider.6 

la :instrucci6n para las mujeres, otorgándoles el derecho a 

l.a educaci6nque no había sido .tomada en cuenta excepto .como 

preparaci6n para el hogar o como comentario de alg{in consti-

. :tuyente. Lizardi expres6 los defectos del. sistema eduéativo 

para l.a mujer en ese tiempo 1 ·atacando las supersticiones, la 

inconciencia, l.o superfl.uo y la ignorancia, en cambio la 

Compañia Lancasteriana que tuvo en su poder l.a educaci6n ca: 

:ji durante todo el.. sigl.o 'pasado y el. Estado que buscaba org.!!_· 

... 



nizar la eáucaci6n no consideraron la preparaci6n escolar 

para las mujeres, en cambio Lizardi siempre pens6 en la 

orna.:ii_zaci6n escolar para todos, niños y adultos, hombres y- · 

mujeres, hijos y padres, pobres y ricos, pueblo y autOrida;;;,, 

des,,, para consolidar el de"stino de l.a patria. A pesar· que. 

1a educaci6n se fundament6 en la Constituci6n no se llev6 a -

cabo inmediatamente, todavía se lleg6 .al final del siglo xrx· 

y las-condiciones del mexic~no Pn lA ~;"' .. ..;º.,.."'"'" 
--.,¡-----~ ... 

siendo atrasadas y las proposiciones de Lizardi adelantaban 

a la realidad. 



Fundanión de colegios mi 
sionules para_ indígenas-

CreAción de colegios pa
. ra ·.1ijos de los caciques 
qur. serían los que manda 
rr~rr a los indígenas. -

-J;·rangelizár y castellani 
·zar aunque no aprendie--
ran a leer. 

Ensefianza teológica, lec 
turu, ·.'e.scri tura. 

... 
N 
U1 

ntiñíero de escuelas. 

Colegios para toda la 
gente sin importar su 
origen. 

La educación debía te~ 
minar con la ignoran
cia. 

La enseñanza elemental 
sería de religión cat6 
lica, gramática caste~ 
llana y las tre·s nobles 
artes de leer, escribir 
y contar • 

Constituci6n de cRdiz 
(1812). 

La desorganización eco
~e~~c~, pol~tic~ y bu 

cial evit6 la creación 
de centros educativos, 
los frailes abandonaron 
la labor educativa ce
rraron colegios. 

1867 Funoaci6n de la Escue 
la Nacional Preparatoria.-

Uniformar la educaci6n y 
establecerla en forma gra
dual. 

Educación elemental en los 
lugares de más analfabetos, 

Fundaci6n de la Escuela Mo 
delo de Orizaba y de la 
z:;ormal de México. 

En 1911 se crearon las. 
escuelas rudimentarias se
paradas de las primarias 
para dar educación elemen 
tal al pueblo y enseñar a 
hablar, escribir, ~eer 
español y operaciones el~ 
mentales para indígenas 
y analfabetas sin distin
ci6n de sexo y edad. 



Enseñanza de of icic como 
cereros, paneros, obra·jc
~os, tejedores de telas 
de oro, torneros, carpin
teros, imagineros, cant~ 
ros, etcc. a indígenas y 
mestizos 

La educación para las 
mujeres era preparación 
-en labores del hogar 
para casarlas. 

En 1536 Zumarraga fundó 
un colegio de niñas y 
jóvenes indias donde se 
enseñaba a coser, labrar 
y tejer. Se fundaron 
colegios para niñas como 
el mencionado cr1 otros 
lugares,atendidos por 
maestras seglares. cspaño 
las y después por monjaS. 

En 1523 Fray Pedro de 
Gante fur.d6 la primera 
escuela elemental en 
J'\m6rica en Toxcoco se 
enseñaba a leer, música 
y canto. 

de Lizardi 

Critfca la cducaci6n 
familiar que inculca 
principios mor~lcs, 
religiosos, prejuicio 
sos y supersticiosos~ 
Considera es n1r!jor 
uprcndu los niños 
U!l oficio y no que vi
van a costa de los 
dcm.1s. 

señala los defectos 
del sistema educativo 
para la mujer sobre 
todo en su novela La 
Quijotita y n:t prima 
y proponía se prepara 
ra a las mujeres para 
dirigir su casa. 

Consideró ncccsari~ 
una educación comple
ta para la mujer. 

a 1867 del siglo XX 

No se considcr6 la edu A fines del siglo XIX se 
caci6n femenina en la- promovió la educación para 
Compañía Lancastcria- las mujeres. 
na. 

Creación. de.Jardines de 
•Niños .. 

En 1910 niás del 80% de 
los-' mex.idanos, eran analf~ · 
betas;· · ·· 

Los frailes abandona- En· l~i'2 A:lbcrto J. Pani 
ron la -labor educa ti--, rea1-iz6-- una -encuesta sobre 
va, cerraron colegios "1a .educación popular. 
como la Casa_ de Expó~ 
sitos que funcionó de~ 
de el siglo XVII. 

Esta~lece~ mayor número de· 
escuelas rUdimcntarias. 



La educaci6n colonial 

~asco de Quiroga fundó ca 
legios en Micho~c~n en z~ 
nas accesibles~sc enseña~ 
ba lectura, escr.itur~, 
canto, doctrina cristiana, 
cultivo del campo y artc
san~a de acuerdo a las ca 
racterísticas de cudu lu~ 
gar, se convirti6 en coo
perativa de producción y 
consumo y se llamó Hospi
'tal. 

Vasco de Quiroga fund6 en 
1525 en la capital <lel vi 
rreynato el primer inter~ 
nado para naturales, divi 
dido en dos secciones: -
primaria y artes yº ofi
cios y después fundó ta
lleres para que ahí traba 
jaran. -

La educaci6n la organiza
ba la iglesia. 

... 
N .... 

Preferible aprendieran 
los niños un oficio y 
no vivieran a costa de 
los demás cuando cre
cieran. 

Los curas y ayuntamien 
tos deb!an encargarse
de la educación. 

La educación atender1a 
a toda la poblaci6n y 
sc-organiz~ ta en ¡os 
colegios. 

La educación de 1821 
a 1867 

A partir de 1821 todo 
los libros podian leer
se. 

Se buscaba la organiza 
ci6n educativa. -

·En 1821 se estableci6 
ln cducaci6n como obli 
gación del Estado. -

La ·educaci6n sería ele 
mental, secundaria y 
enseñanza superior. 

Deb!a ser prtblica, gra
tuita y uniforme • 

La ~iucaci6n a principios 
del siglo XX 

En 191~ a 191~ se fund~ron 
200 csce~las con 10 mil 
alumnos. 

En 1913 la educaci6n estuvo 
a cargo de la Sec~ctari~ tlc 
Instrucci6n POblica y Bellas 
Artes. -.. ) 

Par la situaci6n revolucio
naria .se- vié'ron afectadas 
las escue·1as y se les llama 
ba 11 fc1.bricas· de zapatistas"lf. 
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Se us6 el método escol5s 
tico. La educaci6n era
religios'a. 

La enseñanza la impartían 
los .frailes. 

Los maestros realizaban 
la enseñanza como obli
gac i6n de la orden. 

Los maestros infund!an 
miedo. 

La mayor parte de los 
monasterios ten!an 
escuelas donde asist!an 
unos cuantos alumnos. 

..... 
"' ClO 

El método de enseñanza 
debía ser un sistema 
objetivo, donde el 
aluMno contcmpl~r!a y 
comurobarI~ en la natu 
ral~za las cnscfinnzas7 

La educ~ci6n dcbfa ser 
laica. 

Debían seleccionarse 
a los m~cstros, no de
b!an ser ni ~uv j6vc 
ncs, ni viejos-y dcbian 
tener unci prcp~r~ci6n 
cuando menos regular. 

Los maestros debían 
recibir una paga hono 
rablc de sesenta y cT~ 
ca pesos para que se 
vistieran y vivieran 
bien. 

Los maestros debían 
infundir confianza. 

La enseñanza la daría 
el maestro en su casa, 
en una sala amplia, 
ventilada, iluminada,. 
alegre, con pinturas 
en sus muros de Flora 
y sus beneficios . 

En 1822 se fund6 la Com 
pañín Ltlncastcriana pa= 
ra difundir ln cnscfianza 
nutu~, tenía trc~ zcccio 
ncs: cl0rncnt.:ll, scgundÜ 
y tercera con tcorf.:l y 
prfictic~ cor1sidcrad.:i co
mo cnsca.J.nza·normnl. 

Las clases las daban los. 
monitores repitiendo 
fielmente lns enseñanzas 
del maestro y los alum
nos también repetían los 
conocimientos sin oportu 
nidad de razonar. -

Como rcsult:.Llo de la revo 
lución mcx5.cana las "ftibr_;_ 
cas de zap~tistas'' se con
virtJ~ron c-n escuelas rur~ 
les. 

Enviar maestros misioneros 
en calidad de maestros ambu 
ldntes pilrd localizar na- -
cleos indígenas y estudiar 
l.:is condiciones econ6micas 
de la región, instruyeron 
jóvenes que quedaron como 
n1aestros rurales llamados 
monitores y las cscucl«s se 
llum~ron Casas del Pueblo 
eran escuelas unitarias,· un 
maestro era para todos los 
alumnos. 



La educaci6n coloui"'¡ 

Las 6rdenes religiosas 
costeaban la educaci6n 
del número reducido de 
alumnos. 

La selección de lü cnse 
ñanza elemental la rea~ 
lizaban quienes funda 
ban l.os colcgi6n scg'iln 
convenía a sus intere
ses .. 

En 1536 ~umarraga fun
d6 el. Colegio de Sa.nb . .t. 
Cruz de Tlatelolco pura 
estudios superiores. 
Sólo ingresaban dos 
indígenas de cada pue
blo. 

La disciplina era scvc 
ra, los alumnos eran 
golpeados, castigados 
con encierros, ridicu
·11zados. 

..... .... 
"' 

A los alumnos se les 
obl5.gaba a estudiar. 

Prooucstas educativas 
- • de Lizardi 

Las escuelas se paga
rían del fondo del co 
mQ.n. -

L~ educación ~crfa gr~ 
tui ta. 

La cducac1ón debía ser 
para Lodos, aun en los 
lugares m5s apartados. 

Se fundar~n cscuclns 
ncccsuri~s (34) de 
enscfinnza elemental. 

No se dcb!n golpear a 
los .:ilumnos, ni li.:icer
los sufrir. Corregir 
los sensatamente sin
mal tratarlos, darles 
buen ejemplo. 

La educaci6n corrige 
malas costumbres. 

Enseñar a los niños 
a amar el estudio. 

La educación de 1821 
a lts6'i 

En las escuelas lancas
r ianas los alumnos paga 
rían uno, dos o tres pC 
sos, sC>9rin en la secciói1 
que estuvieran. 

En 1833 se favorcci6 la 
apertura de escuelas pri 
marias particulares con
libcrtad de elegir mGto
dos y textos. 

Desde 1821 se pens6 en 
la dignidad del hombre y 
se prohibi6 el azote a 
los alumnos para casti
garlos. 

La Compañia Lancasteri~ 
na mantenía una disci
plina severa para alum
nos y monitores. 

Al ingresar el niño a 
la escuela lancastcriana 
era su obligaci6n estu
diar en hc....-..:trio mixto . 

La educaci6n a principio~· 
<li.=l sl lo ;.::-: 

Distribución de alimentos 
y vestidos a los alumnos. 



La educaci6n colonial 

Se recibían a los niños 
en las escuelas a los 
dos .:tfi.os·. 

Los pobres generalmente 
no eran recibidos en los 
colegios. 

En 1553 Fundaci6n de la 
Real y Pontificia Univer 
sidad de México para -
alumnos españoles y crío 
llos las catcdras funda~ 
mentales fueron: nct6rJ:. 
ca,· Lengua ~cxicann y 
Otomí, Lenguas orienta
les y Facul tadcs de Artes, 
Medicina, Cánones, Leyes, 

·Teología los grados esta 
blecidos fueron BachillC 
rato, Licencuatura, MaeS 
trazgo y Doctorado. -

Fundaron los jesuitas co 
legios de humanidades e
internados como: El Co
legio de M6xico, en 1588 
el Colegio de S~n Ildc
fonso con fusi6n de otros, 
se enseñaba grnmfitica, re 
t6ricn, ~rtcs, tco1og!n,-

~ 'lenguas. 
o 

Propuestas educativas 
de Lizardi 

La educaci6n de 1821 .La edecaci6n a principios 
a 1867 del siglo XX 

El niño asistiría a la•. En 1842 se decret6 
gntoriedad para la 
cnci6n primaria de 
sict0 ~ los ttuincc 

obli 
cdu= 
los 
ur1os. 

Obligatoried3d de la educa 
ci6n clcmontnl de los sciS 
a los doce uñas. csc1Jcl.:l <1 los e inco 

nños, no unt~s. 

En los prim0ros afias 
1~1 niii.o debe descan
sar, jugar al aire li
bre, nin presiones de 
ningún tipo. 

Ayudar a los pobres oa 
ra que asistieran a lñ 
escuela .. 

Pretcndia la prepara
ci6n adecuada del mcxi 
cano para el desarro~
llo futuro de la patria. 

Debía estimularse a los 
alumnos mSs adelanta~ 
dos con medallas de oro. 

Infiuenci" de los franc 
mas·ones en- 1a_ cducaci6ñ. _ 

En 1830 Lueas Alamfin 
promovi6 una ·reforma edu 
ti va: -

En 1831 el Estado otor-
96 ayuda económica al 
1\yuntamicnto p.:irn la 
educación. 

Fundaci6n de escuelas 
gratuitas o '1 pias 11

• 

La situaci6n politica 
inestable frenaba los 
proyectos educativos. 

En 1831 se promovi6 
una educaci6n c1vica y 
politica: 

Jos6 vasconcelos en 1920 
dcitermin6 que los asuntos 
dci. ~scuclas rurales y fo
r5ncas f~cran atc11didos 
por el Departamento de c.uJ,. 
tura Ind!gena. 

En 1921 se estableci6.la 
SBI'. para impulsar' la ed>.i
ciaci6h'. popular.:.:.: ~ 1 ., .~::. 

De 1920 a 1928 Alvaro Obreg6n, 
y Plutarco E. Calles pensa
ron en. educación intensiva 
para el pucbo, relacionada 
con el mejora~~ento econ6mi
co. 



La educaci6n colonial 

Creaci6n de instituciones 
Circum-universitarius a 
fines del siglo XVIII. 

Fundaci6n del Colegio de 
las Vizcainas para muje
res españolas en 1751. 
I1lsLlLuclG11 privada. 

La educación inculcaba 
prejuidios. 

En el fimbito familiar 
existían prejuicios con
tra los oficios. 

.... 
w .... 

Propuestas educativas 
·de Lizardi 

Fund6 la Socicdad·PG.bli 
c.:i de Lectura pu.ro qUe 
la gente lcyora todas 
las puLlicaciancs por 
un peso con servicio a 
domicilio. 

Cr:i.ticabi!:ola eé'.ucaci6n 
fruri"iliar por inculcar 
prcjuiCios morales, ·r~ 
ligiosos y supersticio 
so's. ~ 

A los niños se les de
be enseñar todo la que 
deben saber. 

La educaci6n de 1821 
a 1867 

1833-1834 se prctcndlo 
una cducaci6n democrfl
tica para todo el pue 
blo, o=u~!1i~~d:1 rcr ~1 
Estado controlilndo la 
iniciativ~ 1>rivoda y 
dcspl3za11do a lil iglc
si.:i.. 

Org.Jni::aci6n de la cdu 
c~ci6n pura Distrito ~ 
Territorios. Los esta 
c!cz C!:':!.!1 1.ibr-~~ d~ ¿irloñ 
t~r sus rnctlios y lcyc~. 

Fundar escuelas en 
haciendas y rancherías .. 

Se quer1a combatir el 
fantismo. 

En 1833 la Compañl:i'._., 
Lancnstcriana fund6 
escuelas para adultos, 
dominicn1es y nocturnas. 

Los conflictos entre 
conservadores ,:-r libera
les producían cambios 
constantes y no adclü.!} 
taba la cducaci6n. 

Todo lo que se preten
dfa en la educuci6n que 
daba s61o en proyectos-:-

1 La ctlucaci6n a principios 
del siglo XX 

En 1924 habl:a 1,039 escuelas, 
1,146 maestras y monitores, 
48 maestros misioneros y 65 
mil nl u:nflos. 

E.n 1925 Ías Casas del Pueblo 
se llamaron eScuelas rura1es 
y los maestros misioneros 
inspectores e instructores. 



.... 
w .., 

La educaci6n co1onial Propuestas educativas 
de r,izardi 

La educaci6n de 1621 
a 1867 

~~a 1 ~~~c:s~~!i~~: ;~~l~ 
biG el nombr¡¡micnto ofi 
cial ele Dirccciún Gene-= 
rul de InstrucciCn. 

La educaci6n estuvo a 
c.:irgo de: 

Secretaria de Relaciones 
IJ1tcriorcs de 1821 a 
1836, 

Ministerio del Iriterior 
1836" 1841. 

Ministerio del Interior 
1836 " 1841. 

Ministerio de Instruc-; 
ci6n Pública e Industria 
1841 ll 1643. 

Ministerio de Justicia, 
Negocios ·EclesiSsticos, 
Instrucci6n Ptlblica e ,. 
Industria de 1843 a 1647. 

Secretaria de Relaciones 
de 1847 a 1853'. 

Ministerio de Justicia, 
Negocios Eclesiásticos, 
Instrucci6n P6blica e 
Industria de 1643 a 1847, 

Secretaría de Relaciones 
de 1847 a 1653 • 

La cducaci6n a principios 
de1 sig1o XX 
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La e·ducaci6ri colonial 
Propuestas educativas 

de Lizardi 
La educación ü~ 1021 

a 1867 

Ministerio de Industria, 
tJcgocios EclcsiSsticos, 
Instrucción PGblica e 
Industria de 1853 a 
l 867. 

r..:-i. c:duco.ciOn ;i pr!n.i:cpios 
d<>l si lo XX 

En 185G ln tesis liberal 
propuso la creación de 
ln escuela laica y ln uni 
ficación nacion.:tl can una 
reformu cducutiva . 

En 18G7 una comisi6n cnch 
bczada por Gabino DarredÜ 
prori1ul<J6 la r...cy OrgSnicn. 
de Instrucci6n Pública pa 
ra el D.F. y Territorios
modificada en 1869 donde 
se contcmplitbu desde la 
educaci6n elemental hasta 
la superior y seria laica, 
gratuita y obligntoria. 

La Compnñin Lancastcriana 
fue consi<lcrud~ como escue 
la normal. 

En 1890 fue disuelta la 
Compañia Lancnsteriana que 
t r.:i t6 de me jorhr la educa
c i6n el tiempo que ejerci6 .. 



CONCLUSIONES 

De ac"uerdo a la Hip6tesis de trabajo presentada que- cf:ice: 

·Los conceptos edutativos de Lizardi son adélantados a su época 

porque: 

1. Lizardi reprueba la educaci6n familiar que inculca princ.! 

pios morales, religiosos y supersticiosos, que retrasan el 

d~~arro!lc c~~caL¡vo, personal~y social. 

2. Critica los prejuicios hacia los oficios que frenan el d~ 

sarrollo individual y social. 

'3. Satiriza la influencia familiar para la elecci6n profe'si-2_ 

nál, coartando las decisi.ones personales, haciendo. ·a: <los 

sujetos dependientes. 

,, . ;" 

. 4.. Reprueba .la influen~ia de las. tradic::iones qu~ · impiden 

c}esarrollo de la educaci6n de los individuos y de.lá 

dad. 

5, Lucha porque la··enseñanza sea c;¡:ratuita para beneficiar:_a 

·todas las clases sociales. 

6, Considera· que la legfslaci6n educativa _establece diferen,;. 

cias sociales, marginaci6n y ridigez en la enseñanza~ 

Analiza. la si tuaci6n de cri_ollos, mestizos y naturales: y 

reprueba_ la injustic;:ia en. las oportunidades educativas 

. ,, ~ ·. 



10. 

Señala que la selecci6n de alumnos se determina por, difere_!!-' 

cias sociale~. 

:i:.uch.a por la educaci6n del ~estizo, y el. na·tural, porque 

son capaces de aprender e incorP.orarse al moviem.iento'social 

propiciando. el progreso. 

Busca reformas que mejoren la enseñanza del pueblo. 

~resenta que los rn~todos educativos son inoperantes en esta 

époi:::a.. 

·Ad.vierte que _la selección· de maestros favorece .el va1~.:C: 

J.a · Uni ver:sidad· pero infl.uye en los métodos inoperantes· de·· 

la educaci6n. 

Considera que las .cátedras que existen en ].a Universid~d 

de México, semejantes a los de la Universidad de Salamanca 

no convienen por las diferencias de ambiente existente

entre las dos. 

14. Pretende ubicar al mexicano en su realidad y proyectari<>' 

al fu.turo. 

'lS._ Considera que el prop6sito de la educaCi6n es conducir 

al -hombre americano por la cultura europea tornando en 

135. 



. · 16. 

cuenta su idiosincracia • 

Transporta las corrient.es filosóficas y cient.1'.fi::as de 

~'Uropa para realizar cambios én la educación. 

Propone corregir vicios en la enseñanza-aprendizaje fun-

· damentándose en los pedagogos de su tiempo·. 

Concluimos que las propuestas educativas de Lizardi fueron 

adelantadas a su tiempo porque: 

·consideró que la práctica de la educaci6n familiar en su 

~poca inculcaba principio~ morales, religiosos.y superst_i 

ciosos que retrasaban el desarrollo de J,a educación, del 

individuo y de la sociedad. 

Criticó los prejuicios familiares de su época hacia los 

o·ficios que limitaban el desarro11p de la pt ~sona y la ª2. 

ciedad • 

.,.Critic6 la influencia de ·la familia y amigos en su época 

para l.a elecci6n vocacional y profesional coartando la l.!_ 

berta? del. sujeto y haciéndolo dependiente. 

Luchó por la enseñanza gratuita pa~a beneficiar a todas 

las clases sociales y especialmente a-los pob;-es. 



5. Rechazaba las leyes que favorecían diferencias sociales, 

marginaban y no permitían flexibilidad en la educaci6n; . . 

6·; Critic6 la injusticia de la educaci6n superior exclusiva 

de criollos y peninsulares • 

. 7. Manifest6 la capacidad de mestizos y naturales para reali- . 

propiciandQ el progreso. 

·-·a. La selecci6n de alumnos no deb!a determinarse por d.iferei> 

cías sociales. 

9. Trat6 de mejorar las prácticas educativas en beneficio 

pueblo. 

io~:_ - llizo notar que los métodos educativos en práctica no eran; -

funcionales para l.os objetivos educativos de esa época. 

J:,f. consider6 necesaria la seiecci6n de maestros para el mej2_ 

:ramiento de l.a educaci6n • 

. ~2. Quiso mostrar al. mexicano su _realidad y proyectarlo al.f~ 

tura. 

-Advir_ti~ que la cul.tura española l.a asimilar.fa el mexicano· 

é:.lindole expresi6n peculiar de- acuerdo a su idiosincracia; 



' .~ 

:i:nfluido por la .ilustración luchó por la" preparaci6n ·.educat_! 

va y mejoramiento del pueblo. 

15. Se inspiró en los pedagogos franceses de su tiempo para 'fun..;. 

damentar sus consideracion~s educativas y corregir .los err~ 

res en el pueblo. 

J "· Observ6 en los animales atencitin, cuidado y enseñanza hacia. 

sus .. c_r!as y concluy6 que l.os padres debían cumpl Lr m~jo::>?:" con 

esos requisitos para el buen desarroll.o, preparación y futu"".'· 

ro de sus hijos. 

\ 
Crey6 que la educaci6n al pueblo ayudar!a a remediar y mejo-. 

rar l.a situaci6n del. pa!s." 

Adem~s por. el panorama educativo expuesto para advertir el 

valor pedag6gico en la ob~a de·Lizardi podernos considerar la$.! 

-.': t.uaciC:Sn socio-econ6mica y cul'tural de la col.onia en los· t11timos 

años del virreinato y advertirnos que la educaciór: ···el.emental· era 

.para· una rninor~a, ·porque los col.egios sC:Sl.o estaban en l.os l.uga

rés m~s pobl.ados, no l.legaba educaci6n a los lugares apartados,· 

. .:se recib!an pocos alumnos en los cole.gios, por 'su pobreza; porque 
' . ' . . . 

. con el coloniaje tuvieron que integrarse al trabajo y al. carecer 

de medios y tiempo no pod!an asistir a l.a escuela; l.a selección. 

de al.umnos -depend!a. de la raza' y si'tuaciC:Sn social, l.a enseñanza 

era religiosa y .de lectura y escritura primordialmente. En cua!! 

_ to a l.a educación. superi'or sólo era para criollos ~ penin·sulares. 

.-

i3s 



- ··..,_Y s~lo en algunos colegios fueron recibidos excepcionalmente unos_· 

cuantos indígenas y mestizos. Se dio preferencia a la enseñanza 

de oficio¿ y se l.imit6 la educaci6n femenina a-una preparaci6n> 

para labores dom1*>ticas. 

En la época independiente se pens6 organizar la educaci6n 

para todo el país basándose en principio, en las propuestas de 

carl.os III y la Constituci6n de 1812; m~s adelante se real.iza-

·-ron proyectos que no se l·levaban a cabo Pº:C: los constantes .ca!!! 

bios po1!ticos entre liberales y conservadores#y por la _desorg~ 

nizac.i6n econ6mica, sin embargo, los proyectos elaborados sir 

vieron de base para fundamentar la organizaci6n educativa y 

quedara definida legalmente en la Constituci6n de 1857 como: 

gratuita, laica y obligatoria y derecho de los,mexicanos. En 

··,éuanto a Lizardi podemos considerarlo. como un precursor edúcatl:_ 
,,:_.;.: 

.VO ·que Se anticip6 en los proyectos pedag6gicos de SU tiempo, 

pese a la situaci~n pol.~tica, social, cuitural y_econ6mica que 

exist!a y a la situaci6n personal del autor carente de medios 

pl!Í.ra l.levar a cabo sus.planes y dar a conocer sus ideas: coo~ 

.tanteniente perseguido, prejuzgado, encarcelado, humillado, .iexc;2. 

' ~úl.~~d~, Lizardi buscaba la oportunidad de. dirigirse a la _olas~ 
media al.ta para darl.e a conocer l.a situaci6n de la clase baja, 

-sen-sibil.izarl.os de la realidad nacional y a través de laboies 

"educativas inc·ertadas en sus obras se buscara la correcci6nr de 

males -existentes y en el. futuro el pueblo pudiera juzgar y ·re-· 

solver· los p:roblemas q1.1e se,J.epresentaran. Lizardi no escribía 

·para la clase baja sino por el.la, queriendo remediar sus mal.es. 



' ..... 

~:~ 

Entre las consideraciones pedag~gicas de Lizardi para fav2 

recer la educaci6n encontramos por ejemplo: tomar en cuenta el ;· 

ndmero de habitantes y promover la fundaci6n de escuelas, pensar' 

en una elecci6n vócacional:. adecuada, cuidar ºe1 desarrollo i.nte-

qral del niño en los primeros años de vida, el ingreso a la 

escuela sería a los cinco años, h_acer de la educaci6n gratuita 

y obiigatoria, preparaci6n de maestro.s, 1imi taci6n del tiempo 

en la escuela y en las el.ases para no cansar a los alumnos, 

.excluir a la iglesia de la educaci6n, 1os oficios serían otra 

oportunidad de preparaci~n, otorgar educaci6n a la mujer, corr~ 

gir los.errores paternales en la educaci6n de los hijos, deste

rrar la ignorancia y supersticiones, motivar a los alumnos a 

el estudio, evitar castigos infames. 

·•·· El momento que viv~6 Lizardi se vio influido por l.os áüt2 -

.res .. franceses y le· preocup:S la educaci6n e hizo razonamientos 

para fundamentar sus ideas, por un l.ado mostr6 l.os defectos-: 

"· c:l.el s.istema .educativo para la mujer, la necesidad de crear 7 

instituciones y prepararlas, no s6lo para el matrimonio si.no 

...... ,i:dern.1s "alejarlas de ias· supersticiones e ignorancia para;.:que 

.,. · fÚeran felices, cons:i;derando a la mujer un ser capaz de apre.!!. 

der y c;:on el derecho de hacer:J:o, des'terrando los prejuicios~ s2 

·. ciales y familiares y la costumbre de no estudiar. 

Us6 un tono imprecativo y sentencioso para llegar al pue

blo, adapt6 los pensamientos de otros autor<:!s a la situaci6n · 

que viv~a el mexicano y le dio consejos por boca de sus pers2 

najes. 
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Ejemplific6 los vicios sociales y mal.as costumbres ·con pe.!:_. 

sonajes populares para que le entendieran, cuando proponía cb-

rrecci6n de conductas. Hizo crítica a los prejuicios de la so-

ciedad en contra de l.os oficios, denigrados por l.as clases soci~ 

les media y al.ta que sol.apaban a los catrines viciosos, inm~ 

rales, libertinos, p~~aros, improductivos y.descreidos que 

influían en otros, vivían a costa de esa sociedad y por vestir 

bien er.an aceptados, esa sociedad prefería que fueran cadetes ·1 

»y no traba3ador~s capaces y.dedicados a oficios, critic6 a la 

gente qúe menospreciaba .el trabajo y era valorada s6lo por su 

apariencia, sintiéndose complacida por ello. ') 

A través de: ·su actividad literaria como novel.ista costum-

·brista,· .c;opi6 de la vida a sus personajes, los retrat6 a ellos 

l'c:·a ·su medio,. real.izando una actividad educativa exponiendo~:sus 

.:-.·defectos y adv:i:ctiendo· la ignor;;mcia so.lapada, hizo notar· 1a ne,-· 

cesidad de instruir y educar al pu~blo porque s6lo había una 

m1nor!a intel.ectual que no era tomada en cuenta por no compr~!! 

·der el. beneficio que tenían. 

• La mala educaci6n se advert!a·en los padres e hijos, los 

primeros por mimar demasiado a sus hijas·y no tener preparaci~ri 

··se· preocupaban por su instrucci6n, sobretodo· en los casas· 

de las madres y 1.os padres por escuchar las voces de ellas ca!an 
! 

en los mismos errores apesar.-de que algunos se daban cuenta de su 

equivocaci6n, Lizardi ya pensaba en la responsabilidad paterna 

.. y ·mencionaba que si no· se ocupaban de sus hijos no los tuvieran, 
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pues lo íinico que les inculcaban eran principios morales que 

.olvidaban y por carece~ de preparaci6n y cultura eran iníitiles 

:y h.olgazanes. 

E~-pres6 Lizardi el arrepentimiento que hab~a en algunos 

· .. p'ersonajes por carecer· de preparaci6n y por eso insist~a que era· 

... necesario el conducirles a una buena educaci6n. Estableci6 

·":-.:1.c!ei;i.s no s6lo para la educaci6n elemental o primaria, fue pre-

cursor en lo referente a la edad apropiada para la escolariz~. 

ci6n del.menor y estableció el ingreso a la escuela elemental a 

los cinco años, este requisito no se había considerado. ·En al~ 

nos colegios se recib1an niño~ a los dos años y en la compañ~a 

:Lancasteriana la cducaci6n debía darse dé los siete a los quince 

:años, reaimente no se 'tomaba en cuenta la edad escolar, en.caro-

;::-.bio Lizardi consideraba un elemento necesario para el mejor apr.2_ 

,'.;vecfüuniento de la enseñanza, este idea. se tom6 en cuenta hasta 

. >1:Í.nes del siglo XIX y se realiz6 debidamente :en el siglo XX. 

()I.izardi consider6 ':!ue los padres y maestros deb~an dar buen eje!!! 

. :plo y propuso 'la cducaci6n obligatoria que se mani"fest6 has.ta la 
' .. " . 
Constituci6n de 1857. 

Aunque su inspiraci~n pedag?gica fue tomada d~ otros auto-

• res, lo. ~upo contextualizar en el. panorama nacional de M~xico 

y se comprueba porque las ideas qué €1 expres6 a principios del 

siglo XI~ tuvieron, validez legal hasta 1857 y 1867, aunque no 

se :S-Plicaron sino hast.a el siglo XX. 
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Sin tener a la mano un censo.de poblaci~n~ por el conoci

de su pueblo calcul6 las escuelas necesarias 

pa1:a dar. educaci6n a todos y .terminaran las generaciones igno

'.rantes, además calcul6 la cantidad_ necesaria para el sosten! 

miento. de las escuelas que d~bían ser gra_tuitas, pensando en 

la situaci6n de los pob_res, esta sugerencia la encontramos foE_ 

la Constituci6n de 1857 como un derecho del pueblo 

señal6 además los medios pAr~ ~bl~q~= ~ a..1.umnos. a 

la escuela, situaci6n que nadie hab~a previsto al 

cuenta la responsabilidad del profesor, autoridades, 

y alumnos. 

En las es.cuelas que habían existido y se conse::varon dura!!. ; . 

. te mucho tiempo no se pens6 en. estimular con .premios a los niños 

dedicados al estudio que obtenían buen.as calificaciones y s616 

se _·consideraban·- los .castigos, en cambio Lizard.i. crey6 necesa

otorgar esos est!mulos, de esta manera se motivar!a al 

a estudiar más; todo lo que present6. Lizaí. :i nos muestra 

vis.i6n que tuvo para planear, ordenar y disponer la educaci6n 

el desarrollo de M~xico, hasta evitar los favoritismos. 

·~-haciendo exámenes p<ibl.icos pa:tTa que los premios se otorgaran a 

qui:en justamente los mereciei;a·. 

Otra idea adelantada a su tiempo por Lizardi es que los ni

ños pequeños se ejercitaran, jugaran y fueran libres para desen

volv~rse ·ádecuadamente en los primeros años de su vida y no 

coartar su desarrollo natural someti~rtdolos a una severa rigidez 

encaminada al aprendizaje, limit6 l.a entrada a la escuela a 
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los 5 años. Advir~i6 el hecho de que una buena o mala educa-

·"ci~n determinaría la calidad del hombre y se opuso ·a los pr~ 

juicios sociales al considerar la calidad de una persona por 

la forma de vestir y un trabajo honorable alejado de los ofi..;. ' 

cios que actualmente corresponde a la preparaci6n t€nica y 

hasta hace algunos años se le ha dado importancia, a pesar que 
.. ;, . 
..ie conservan todavía ideas equi\'ocadas de inferioridad en las 

· -- carreras tt;cnicas, consideró que era mejor la preparación en 

los oficios y no la dedicaci6n a actividades inmorales para so 

brevivir, de esta manera no sufriría la patria la carga de 

seres inútiles y losº mexicanos estarían preparados para ocupar 

los cargos y trabajos necesarios. 

La selecci6n de profesores se habS:a hecho hasta el sigo xrx, 

_de los _al.\1mno,; más destacados'en los cursos de enseñanza eleme!!_ 

. ta_l y secundaria o por gente que deseaba enseñar aún teni.endo 

:~6lo enseñanza elemental, sin,preocuparse nadie ''?:t: elegir -una. 

persona capaz de ~nseñar con yerdadera vocaci~n y preparaci~n 

necesaria; en cambio Lizardi pens6 'en la preparaci6n,· la edad, 

presentaci6n y paga adecuada para que el profeso~ realizara .su 

óañetidosin gue. nB"dl·e ·entorpeciera su labor como educador y ·sir

viendo de ejemplo a .sus alumnos~ - Como educador tambi€n pens6· 

~en la dignidad .y personalidad: del educando, a quien debía re~ 

petársele e infundirle confianza y amor al ~studio y evitar .lose: 

golpes o ·castigos que lesiona~an su persona. Otra visi6n peda-

969i·ca adelantada a su tiempo: fue el limitar el tiempo de· estu 
f. 

_dio dentro de la escuela y las materias que debían impartirse.. 



textos podrían hacerla los maestros capacitados 

.,.para que fueran los adecuados y además basándose en una educa

·c;;i6n; objet-.Í.va, para que el niño pudiera reforzar, practicar, 

apiicar y comprob:;tr sus conocimientos, en la naturaleza. 

Lizardi pens6 en la educación para todas las clases soci!! 

l.es .• A. pesar que las ideas expue"stas poi.· Lizardi se rnanifest~ 

·ron en la Constituci6n de 1812 no se -llevaron a cabo 1 ; tenían 

;: .... :. una v?-si6n española y Li zardi la.s adaptó al mexicano. Quiso 

.edificar un aparato de justicia, libertad e igualdad para los 

mexicanos, capaces de realizar estudios avanzados, para que el 

pueblo advirtiera el val.ar que tenía la libertad y el derecho 

y ventaja de ser ciudadano. Dio a conocer a la .clase media la 

situación de la clase baja que fue por la que luchó; consideró 

'>a la pobreza e ignorancia como dos l.acras sociales que frenan 

· al hombre y. a fa patria· y no les permiten ser libres y felices • 

. otro aspecto ¡?resentado por Lizardi y que no tuvo importa!!_ 

,.para los dern~s, fue el de las desviaciones vocacionales, 

ello consideró necesario se tomaran en cuenta las aptitudes 

,capacidad de la persona para elegir que estudiar y no forzar 

su: vocaci6n~porque aI fracasar sería una carga para la sociedad. 

Se preocupó porque el mexicano conociera su verdad, su reafidad· 

para que en.centrara su origen·, su nacional.idad, su libertad e!=.2. 

n6mica, pol.!tica, social. y espiritual y avanzara en su vida 

. independiente •. 
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Lizardi nos pint6 un cuadro completo de lo que era la so

ciedasi mexicana a principios del siglo XIX nos hizo not.'ar loii 

.'errores_ educativos y dio soluciones para corregirlos y aum~\le 

Í-egfament~ la educaci6n e.n la Constituci6n,por problemas pol!ti·,.: 

sociaies, econ6micos y culturales siguen existiendo errores 

presentados por Lj_zardi y la educaci6n con un gran· atraso. Es 

interesante el. ver que a Lizardi se l.e ha dado valor Literario 

,como. novel.is ta, fabul.ista, autor dram~tico 

su .. obra ·encon.t:ramos. consideraciones a la educaci6n, es 

decir qÜe cul.tiv6 diferentes géneros y en todos su preocupaci.Sn· 

fue la educaci6n del pueblo. 

~4~ 
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