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INTRODUCCION 

Al consumarse la Independencia de la Nueva España en 1821-

y pese a las circunstancias tan prometedoras que caracterizaron 

a este acontecimiento, apenas instalada la Junta Gubernativa se 

manifestaron las primeras divisiones entre sus miembros, prod~

ciéndose el primer movimiento armado del período independiente, 

Desde ese momento una terrible guerra interna cubre un P,2-

r!odo muy amplio de la historia de M~xico, producida por la l~

cha de conservadores y liberales. 

Cada uno de estos grupos pretendía colocar los cimientos -

para el posterior desarrollo de un tipo de Naci6n, diferente ~ 

dicalmente del modelo propuesto por el otro partido, 

Ambos grupos pusieron especial atenci6n al sect?r educati

vo, que de hecho se convirtió en un importante campa de batalla, 

ya que segÚn fuese la educación, así sería en lo futuro, la Na

ción. Esta lucha tuvo diversas consecuencias aue hasta la ép2 

ca presente inciden en el proyecto de desarrollo de Naci6n y en 

la consolidaci6n (o disgregación) de la identidad nacional. 

Como consecuencia,. surge la necesidad de crear o diseñar -

un proyecto nacional de educación, que tome como punto de part! 

da los antecedentes históricos que han ido conformando a la.N!

ción, especialmente en el periodo comprendido entre la consuma

ción de la Independencia en 1821 y la Reforma de 1857, ya que -

es en ese periodo cuando se rompe la continuidad del Virreinato 

y se establecen las bases para lo que entonces era el futuro y
que ahora es el presente nacional; para alcanzar la identidad -

naeional y colocar los cimientos para el desarrollo posterior -

del pa!s, esto es, estableciendo el proyecto de deaarroll~ de -

Nación que sea más adecuado a lo que loe mexicanos son, de tal

!orma que se eliminen los vicios nacionales y crezcan laa ViI 
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tudes, y así preparar el terreno•a las futuras generaciones p~

ra llegar a ser una gran Nación. 

Respecto al conflicto entre liberales y conservadores es -

necesario analizar sus puntos de vista, con el fin de tener 

una visi6n cla1'1 de loe hechos y descubrir cuál ha sido su in-

fluencia. En torno a los liberales mucho se ha escrito, por -

ese motivo se decidi6 estudiar la ideolog{a de los conservad2-

res, en el presente trabajo.. Y siendo Don Lucas Alamán y Esc!

lada el principal ideólogo de ese grupo, se plante6 la siguiell

te cuesti6ns 

¿ C6mo influy6 el pensamiento del partido conservador, --

represéntado por Don Lucas Alamán, en el proyecto de desarrollo. 

de Nación de ~6xico, particularmente en lo que a la identidad -

educativa se refiere.? 

Para resolver esa interrogante fue preciso consultar dif~

rentea obras relacionadas con la historia de México, con las -

ideologías liberal y conservadora, asi como.con la obra del e~

llo:r Alamán. 

Como• ejemplo pueden citarse las siguientes: 

~Breve historia de Khxico, de Jos6 Vasconceloa. 

-El pensamiento conservador y el conservadurismo mex! 
cano, de Alfonso Noriega. 

-Alamán, estadista e historiador, de José c. Valad6s. 

-Historia de K6xico, de Don Lucas Alamán. 

·-Biografía de una Nación, de José Fuentes IQares. 

Además se consultaron libros que aportaran informaci6n s~

bre aquellos rasgos que configuran la identidad nacional, y s2-· 

bre educación, como• 

-Los valores de nuestra nacionalidad, de Isaac Guzmán 
Valdivia. 
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-El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, 

-somos mestizos, de Salvador Camelo Soler, 

-Identidad nacional, de F6lix Fernández, 

-PrincipiQs de Pedagogía sistemática, de Víctor Gar--

c!a Hoz. 
-Filosofía de la Educaci6n, de Angel Gonzdlez A. 

y con el fin de tener un punto de referencia con la 6poca

presente, se recurrid a la Constitución Política de loa Estados 

Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Educación y al Plan Naci~ 

nal de desarrollo 1989-1994. 
Con el fin de equilibrar el contenido se recurrió a auto-

rea de di versa9 ideologías, entre otros a J es6s Reyes Heroles,.• 

el Dr. Jos6 Ular!a Luis Wora, ~lfonso Noriega, Joa6 Vasconcelos, 

Jos6 Fuentes Mares, Carlos Alvear Acevedo, Samuel :?amos y otros, 

El. trabajo es consecuentemente de índole hist6rica, 

En una investigación histórica se describen sucesos, aitu~ 

ciones y acontecimientos del pasado con la finalidad de dese~ -

brir posibles generalizaciones que sean de utilidad para com- -

prender el presente y hacer predicciones a futuro.. En el caso

particular de esta investigación, el estudio del pasado permite 

una mayor comprensi6n del presente, para derivar en propuestae

para un adecuado desarrollo futuro de la educación en M6xico. 

La primera labor que hubo de llevarse a cabo, fue la reco

pilación de datos, a partir de diferentes testimonios, bajo la

forma de constituciones, biografías, etc, 

En segundo lugar se procedi6 a registrar mediante el uso -

de fichas, aquellos datos que se consideraron relevantes para 

el desarrollo del tema. 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis da loe datos --
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reunidos, ordenándolos de manera que integraran un todo coheren 

te •. 

Finalmente se realiz6 la interpretaci6n de los sucesos e -

ideas preponderantes del período en cuesti6n, partiendo del an~ 

lisis y ordenamiento previamente realizados, para descubrir as

pectos que facilitaran la comprensión del presente, ~s! como 

para diseñar propuestas para el desarrollo futuro de la educa-

ción en México, como parte integrante de un todo que llamamos -

proyecto de desarrollo de nación. 

Los objetivos. particulares que fue necesario alcanzar como 

paso previo para la resoluci6n del problema citado, siguieron -

un orden de general a particular. Dichos objetivos fueron los

siguientes1 

-Investigar qu6 es "identidad educativa", 

-Analizar las características de los p:trtidos Conser-

vador y Liberal en México. 

-Estudiar los acontecimientos hist6riéos relevantes -

de ese período para tener una visi6n clara de la situación que

prevalec!a entonces. 

-Analizar la influencia del pensamiento educativo de

Lucaa Alamán en la configuración del proyecto de msarrollo de ·

Nación y su adecuación con la identidad educativa, 

Por su parte,. para alcanzar estos objetivos, se recurrí~ -

al método anal!tico sint6.tico. 

El primer paso, fue el establecer con claridad una serie -

de conceptos, que sirvieran de apoyru para el desarrollo poste-

rior del trabajo, A grandes rasgos, el orden seguido fue el s_! 

guiente1 Nación, Identidad, Identidad Nacional, Proyecto de de

sarrollo, Educación e Identidad educativa. 

A continwoci6n se procedió al aru11isis de las ideologías -
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liberal y conservadora, primero en forma general y lueao según

las caracter!sticas que ambas corrientes adquirieron on México, 

Teniendo ya una idea clara sobre los postulados de ambos -

grupos, se raaliz6' un breve recorrido a través de los nconteci

~ientos comprendidos entre 1821 y 1657, que de esta forma fue-• 

ron más fácilmente comprensibles, Todo eso permitió contextua

lizar el campo educativo, entendikndose con mayor facilidad su

situaci6n y las propuestas de los distintos personajes, 

Finalmente se llev6 a cabo la comparaci6n entre las pro- -

puestas de Don ~ucas Alamán con el estado actual del pais,, esp! 

cialmente en educación, para descubrir en que forma ha influen

ciado a las disposiciones y propuestas modernas. Esta compara

ción permiti6' desarrollar algunas propuestas que coadyuven al -

diseño de un proyecto nacional de educación, 
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I 

LA ID~NTIDAD NACIO)IAL Y LA IDBNTIDAD EDUCATIVA 

Es importante para el desarrollo de esta investigación, el 

definir algunos c0nceptos que suelen confundirse, llegando in-

cluso a utilizarse como sinónimos, pese a ser solamente comple

mentarios unos de otros. 

La finalidad de esta primera parte del trabajo es el esta

blecer claramente, el significado de cada uno de dichos concep

tos, para posteriormente emplearlos cuando esto convenga, de -

tal modo que se logre establecer la identidad educativa de méxi 

co, 

I,l ¿País, Patria, Pueblo, Gobierno, Estado o Nación? 

Lo primero que debe aclararse es ¿ qué es ?·léxico ? , ,¡. es -

una. Nación, un Estado, un Gobierno, un Pueblo, o un Pa!s ?, o -

¿ quizá es todo eso a un mismo tiempo ?. Para hallar a esto s2 

lución, es preciso establecer las notas características de cada 

una. de esas ideas y compararlas con lo que de alglin~ manera se

conoce como, México, y de ese modo desechar aquellas que no pro~ 

porcionen una visión clara sobre lo que dicha realidad es, 

Probablemente el término que se utiliza con mayor frecuen

cia sea el de 'país•, el cual procede etimológicamente del la-

tín 'pagus' que significa pueblo (l), concepto que puede emple

arse con dos acepciones distintas, En primer lugar, es utiliz! 

do para r11ferirse a asentamientos humanos de cierto tamaño,. En 

segundo lugar, se utiliza para designar al conjunto de personas 

(lj GARCIA-PELAYO, R., Pegueño Larousse en color., p.640 
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que habitan una regi6n determinada,(2) 

Por otra parte, se menciona que país es sinónimo de nación, 

región, patria o territorio (3), lo que muestra que es un con•• 

cepto bastante vago, ya. que esos conceptos no son, a su vez, -

sin6nimoa entre sí. 

~l hablar de una región o territorio, se estd haciendo meQ 

ción de extensiones o superficies cuantificables de terreno, -

sin que revista la menor importancia todo aquello que se encuen 

tre dentro de sus límites. Resulta obvio que si bien M6xico 

ocupa un territorio perfectamente definido, no es esa su nota -

más característica. 

Por su parte, la palabra 'patria' designa al lugar en que

se ha nacido {4) (patrium solum, natale solum (5) ) no irnportall 

do si se tiene o no algo en común con los habitantes de ese lu• 

gar, pudiendo no existir ningún lazo de unión entre estos. 

Ciertamente puede aplicarse este concepto a México, como el lu

gar de nacimiento de millones de individuos, pero no constituye 

finalmente el lazo de unión más fuerte entre los mexicanos, ni 

lo que mejor los caracteriza. 

Ahora bien, ¿ qué es una naci6n?, etimológicamente "proce• 

de del latín natio. ( ••• ) que sienifica comunidad de origen, de• 

procedencia (. .. ) "(6) la cual est.t formada por varios elementos 

que varían de una nación a otra, lo que crea lazos de unión en

tre los individuos que la forman, siendo así que una nación 

(2) ~. p.729 

(3) CARDENAS, B,,et.al.,GrAn diccionario enciclopédico ilustra-
.!!2 .. p.96 ---

(4) ~. p.173 

(5) MACCHI, L., Diccionario de la lenQJa lattna., p.213 

(6) MILLAN, A., et.al.,Gran enciclopedia Rialp., p.537 
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cualquiera es una " .... comunidad humana que, en base a (sic.) -

una serie de vínculos objetivos naturales y culturales, adquie~ 

re conciencia de su singularidad respecto de otras comunidades

hist6ricus similares y tiende a desarrollar una vida política -

autónoma,,, 11 (7) Esos vínculos deben ser lo suficientemente 

fuertes y profundos para lograr la unión permanente de todos 

aquellos que forman una sociedad concreta y al mismo tiempo de

ben proporciónar caractarísticas que la diferencien de otras -

similares, 11 Lo que puede decirse, siguiendo a Sánchez Agesta, -

es que en cada caso tales vínculos han de ser suficientes para

fun:1.ar una cohesi6n comunitari~.interna que, a su vez, está de

tenuinada por la necesidad de diferenciación de otras comunida

des similares," (8), pero ¿ cuáles son esos lazos de uni6n ?. -

A este respecto, se han mencionado la religión, la raza, la le~ 

gua¡ aspectos que cierta~ente favorecían en la antigUedad, la -

unidad de las distintas sociedades, sin embargo, con el trans-

curso de los siglos, esos elementos dejaron de ser la principal 

fuente de cohesi6n humana, y esto debido al mestizaje no sólo -

racial, sino tambián cultural que han experimentado todos los -

pueblos desde tiempos remotos. 

Pero, si esos aspectos no son la fuente de la cual surge -

la unidad, ¿ cuáles lo son ?. A este respecto dice Carlos Sál! 

chez Viamonte1 

(7) ~ 

Al referirnos a esos grandes grupos socia-
lea, podemos emplear la palabra nación si -
ofrecen continuidad hist6rica, si han exis
tido como un todo orgánico fácil de distin-

(8) ~ •• p.539 
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guir de los demás; si poseen modalidades o
particularidades que lo son inhorcntco y si, 
a través del tiempo, se pueden sc¡:;uir leo -
vicisitudes de su existencia. Pueden cotoa 
grupos sociales tener di.versidnd de rnz:is,
de religiones y de idior:as, pero si so 11a-
llan unidos por el pasado, solidarizados en 
el ,Jresente y proyectudoo al futuro en una
acci.6n común, coristituyen naciones, es dc-
cir, tienon una personalidad o nacion:ilidad 
propia. (9) 

Una nnci6n es entonces, una "Sociedad natural de hoobrco n 

los que la ur..idad de territorio, de or!gen, de historia, (, •• )

y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la concien

cia de un destino comi1n. "(10) 

Es necesario agregar a lo anterior, que una nn.ci6n n~ es -

estática, requiere del esfuerzo de todco aquellos que la ccmr.c

nen, paro. preservarse y progresar, para. alcanzar el bien cci:11~

a todos sus habitantes, y para eso es preciso que esta se ccno

tituya en un Estado, con el tipo de gobierno que mejor convcnt:;:'. 

a sus características y a sus intereses. 

Naci6n y Estado son dos entidades compleocntariao la un~ -

de la otra, resultando muy difícil el separarlas y cl establc-

cer con precisión en que momento la primera se constituye en el 

segundo, en los casos en que esto ha sucedido; aunque existen -

algunos casos· excepcionales en los que el establecimiento de un 

orden jurídico (El Estado), o la ausencia de este, es perfecta

mente detectable, 

Tam~oco las naciones están constitu!das en
Estados ni cada Estado integra s6lo una na-

( 9); OSSORIO Y ~'LORIT, M. ,~, Enc;.cl.ooedia ,j•Jr{dic'1 Or:!eha, p. 27 

(10) GARCIA-PELAYO, R.,op.ci.t,,p.605 
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ci6n, Con respecto a lo primero, basta re
cordar a la naci6n judía, que existió como
tal únicamente hasta la constitución del Es 
tado de Israel en 1948, habiendo sido hasta 
entonces naci6n y no Estado, Con relación
ª lo segur.do, habr!a que señalar como ejem
plo al extinguido imperio austro-húngaro -
que existió como Estado constituido por dos 
naciones, (11) 

El Estado, como ya se ha mencionado, es un ente jurídico a 

través del cual ~r.a o varias naciones, procuran alcanzar el 

bien cocru.n, pudiendo ser caracterizado 

como la organización jurídico-potestativa -
de una comunidad humana, tendiente a concre 
tar en modo siste!:lático y efectivo la orde: 
naci6n de la vida sociol en las condiciones 
y dentro del ámbito territorial determina-
dos por factores hist6ricos. (12) 

' . : :De lo que se dlsprer.den los elementos que lo conforman, y 

que. son: Un territorio, una poblaci6n (pueblo), autoridad o -

poder y un fin Último. 

El estado se asienta sobre un territorio de 
termir.ado. (,,,) Desde el punto de vista 
jar!dico, el ter~itorio representa el ámbi
to es~acial en que se ejerce la soberanía -
del Estado de fJrma exclusiva. (,,.) 
Pueblo significa aquí el conjunto de los -
miembros de un Estado, No constituye una -
mera sun:a de individuos (,,,), sino una ver 
dada..""!l unidad hist6rico-social, (,,.) su: 
organización en Estado presupone en el pue
blo la voluntad política de unión y actua-
.ci6n en coc:ún. Surge así la conexión entr'; 
Estado y Naci6n. 
(,,,) el poder del Estado es autónomo, es -
decir, que no deriva ni depende de otro po-

(11) CSSORIO Y HORIT, ld.,ou,cit,,p,.25 

(12) ibidem, p,857 
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der social superior; es unitario, aunque sa 
ejercicio pueda ser desglosado en funciones 
atribuidas a 6r¡:anos diversos; sin embargo, 
aunque es supremo en su ámbito (,,,), no es 
absoluto o ilimitado pues está sometido a -
normas morales y jurídicas y condicionado -
de hecho por otrcs poderes, es también un -
poder territoriaLnente delimitado (,,,), 
Fin1 (, •• ) pues éste (el E,) como toda ins
ti tuci6n humana, existe en función del fin
que realiza, que es también lo que justiíi• 
ca la calidad de su poder(,,,), (13) 

siendo dicho fin, el alcanzar y preservar el bien común a todos 

sus miembros, 

Conc•etando, el Estado es 
Una. comunidad organizada en un territorio d.!!_.· 
finido, mediante un orden jurídico servido -
por un cuerpo de funcionarios y definido y -
garantizado por un poder jurídico, aut6noma

·Y centralizado que tiende a realizar el bien 
común, en el ámbito de esa comunidad. (14) 

Para. alcanzar ese bien común, es. preciso que dentro del E~ 

teda, se constituya un gobierno, con caracteristicas que se ad! 

cuen a las peculiaridades que le dieron origen y que lo mantie

nen unido (al Estado), Ea importante subrayar que Estado y Go

bierno, pese a encontrarse unidos casi indisolublemente, no son 

perfectamente identificables el uno can el otra, de modo qua -

mientras el Estado puede mantenerse, hasta cierto punto inalte

rable, la forma de gobierno puede modificarse, 

"Gobierno ( •• ,.) es la dirección o el manejo de todos los 

asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo .. , 11 (15) -

"Gobernar no es mandar en la forma que el ªºº manda a sus eacl!l 

ÜJ) ullLJ.AN, A, 1 op, ci t,., P• 25l 

(14) ~ •• p.256 

(15) FISKE, J.,El gobierno civil de loe Estados Unidos.,citado
por OSSORiv y FLORIT, ~ •• ap.cit.,p.309 
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vos, sino que es emitir 6rdenea y dar instrucciones para el 

bien común, porque los intereses del hombre que está al timón -

son los mismos que los de la tripulación que está en la na~ 

ve."(16) 
El. gobierno es, por llalllllrlo de alguna manera, el órgano -

por medio del cual el Estado establece normas, leyes y disposi

ciones que faciliten el logro del bien común, 
"El. Gobierno ea algo del Estado y para el Estado, pero no

es el Estado." (17) 
Del breve análisis conceptual realizado, se desprende que

si bien en mayor o menor grado, todos los conceptos estudiadoa

son aplicables a M6xico, es con el de Nación con el que mejor -

se identifica, ya que reúne todas las características que se 

mencionaron como requisitos para. habrar de una Nación, tal y 

como son la unidad de territorio, de origen, de historia y de -

cultura, que inclinan a su población a la comunidad de vida, -

creando la conciencia de un destino común. 

La tendencia a la vida en común se expresa claramente en -

la idea de nacionalidad, ya que cuando un individuo o:un grupo

adquieren conciencia de su particular nacionalidad, adquieren -

también un s enti:niento de pertenencia y en consecuencia, diri-

gen sus •i'uerzos para coadyuvar junto a su1 connacionales en la 

lueha por el bienestar general~ La nacionalidad implica que la 

conciencia individual adquiere además conciencia colectiva, en

la que el individuo percibe que su existencia personal debe vi~ 

cularse a una existencia mayor, aunque esta parezca invisible y 

abstracta. 

(1.6) ~ 
(17). POSADA, A., Tratado de Derecho político. ,citado por OSSORD 
Y FLORIT, M • .2!.:..!!.•• op. cit,,p.309 
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1.2 Concepto de Identidad 

Con frecuencia se oye hablar de la 'identidad nacional', -

o cuando menos de la 'identidad'. Es un concepto sumamente ut.!_ 

lizado, lo que ha provocedo que, hasta cierto punto, se desval.2' 

rice y pierda su verdadero significado. "La identidad ••• este

terminito (sic.) ••• ¡ya está de moda de una manera increíble, 

No hay locutor de televisi6n, de radio, articulo de peri6dico 

o discurso politice en que no se hable de nuestra identidad, --· 

nuestras raices ••• "(18) 

El objeto del presente inciso es etablecer con la mdzima -

claridad que sea posible, a que se refiere la idea de identidad, 

para posteriormente establecer qué o cómo es la identidad naci~ 

nal de Mbico. 

A este respecto, la ~etaf!sica dice que identidad indica 

simplemente· que "lo que es, es; o cada ser es lo que O•J."(19) -

Esto implica que esa idea (identidad), se refiere. sieopre a se• 

res reales, con determinadas carac.terísticas propias irrepeti-

bles e irrenunciables. Para aclarar esta cuestión es necesario 

recurrir a la L6gica cl~sica, que trata elllilunto en tres princl 

pios, que son:. El principio de identidad, el principio de no -

contradicción, y el principio de tercero excluido, los cuales -

explican la misma cuestión, enfocada de diferentes modos. 

El princip10 de identidad afirma simplemen
te que hay una realidad y que esa realidad
es lo que es, que esa realidad as una. 
El principio de no contradicci6n añade algo 
al principio d& identidad; dice que la rea-

(lB) ANA YA, Id., "0' Gorman: Lo cierto es aue se fue el tren de la 
modernidad~,EXCe~SivR.,p.21 

(19) LARROYO, F.,Diccionario Porrúa de Pedagogfa.,p.338 
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lidad es una y no puede ser dos• la reali-
dad es lo que es y no es otra, 
El principio de ta!'ce::o e::cluído o.firr::J. que 
la realidad es un sisteoa dete::-oinudo, (. M) 
Es decir, que al juzgar, sieopre estoy en -
la verdad o estoy en el error, (20) 

Los principios de la L6gica y la r.ietafísica abarcan a to~ 

dos los seres, sin importar si son anic::.dos o inn.r..im~dos, r~ci~ 

nales o irracionales. 

Pero si el asunto de la identidad es tan simple, cabría -

preguntar ¿ por qué no hay un acuerdo geaeral so l:re lo que IJ6::! 

co es ? • La respuesta a esta preg~nta bien pudiera encontraroe 

en el sencillo hecho de que como cualquier 11aci6n, !J6::ico so -

encuentra consti tuído por seres hel:nanos, c::lda uno de los cuales 

posee a su vez su propia identidad, con caracte~!sticas ~ vivca 
cias únicas e irrepetibles, todo lo cual influye fuertemente en 

la percepci6n que de la identidad n~cicn~l tiene c~da uno. El 

problo=a radica entonces, en lcg~ar q~e dicta porce~cién, ne! -

como la interpretación que de ella se realice, sea similar a -

todos, o por lo menos en la mayoría de los me~ieancs. 

A través de la historia, la nación me::icana ha sufrido 

diversos cambios, que han afectado profundar.ente a sus habitan

tes, pudiendo ocurrir que surgieran visiones distorsior.2.dao de

lo que era anteriormente o de aquello en que se hubiera trans-

formado el país (•), sucediendo entonces que cada persona hi-

ciera cuanto estuviera a su alcance pars. encauzarlo de acuerdo-

(20). SA11.1.lllUA, J.,L6giea.,p.125 

(•) País entendido únicacente como Naci6n. 
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a su interpretaci6n particular de los hechos e iniciándose una 

terrible confusi6n, con los consiguientes antagoniomos, 

En Psicología se dice que la identidad, o más propiamente, 

la identidad personal es la "propiedad de ser personal (yo), -

que bajo los cambios constantes que le afectan, se reconoce c2 

mo siendo el mismo. 11 (21) Si bien esta concepci6n del término

identidad se aplica a seres humanos particulares y concretos,

es posible, por extensi6n, emplearla con personas morales 

-como las naciones-, ya que estas son formadas por grupos de -

personas.. De acllerdo con esto se desprende que la identidad

de una nación cualquiera, consistiría en que a pesar de lo~ 

cambios experimentados a través ·lle-la historia, se reconoce -

por medio de sus ciudadanos, como la misma, aceptando e inte-

grando tanto lo bueno, como lo malo, sin importar si el hacer

lo resulte con frecuencia desagradable.. Sin embarzo, puede -

suceder que la persona moral a que se ha hecho referencia, no

pueda o. no quiera reconocer como propias determinadas caracte

rísticas y situaciones pasadas, apareciendo as! un problema de 

identidad, En los seres humanos se presentan problemas de 

ese tipo, al llegar la adolescencia, periodo durante el cual -

la persona descubre que es un ser individual, distinto de to-

dos los demás, al tiempo que padece acelerados cambios exter•• 

nos e internos, situación que genera una profunda inseguridad, 

porque el individuo percibe esas modificaciones, sin compren-

dar por completo lo que le está ocurriendo. Duda sobre si cs

el mismo que antes, pero al mismo tiempo observa que el proce• 

(21) . ..:turnROYO, F., op,cit,,p,338 
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so de cambio- prosigue, lo que aumenta la inseguridad, ante la

incertidumbre sobre lo que se llegará a :ner, tratando entonces 

de encontrar algún modelo que emular, ocultando lo mejor posi

ble aq11ellas características de su yo, que no agradan o que no 

son compatibles con el modelo escogido. 

Quiz' el problema. de México en torno a la identidad naci2 

nal radique en que la Naci6n no ha terminado Bu proceso de ma

duraci6n, de manera que aún treta de ocultar y de negar algu

nas de BUS particularidades~ Duda todavía sobre lo que es, --· 

por ello. constantemente hace cuanto se encuentra a su alcance

para localizar su identidad • 

••• ia búsqueda de la identidad es un térmi 
nó com,~uu es búsqueda de lo que somos; bui 
e~ de nuestro ser. 
Esta obsesi6n, este grito, implica que 
existe ur.a duda acerca de lo que somos •••• 
Lo interesante es admitir que quien se pre 
gunta ¿ quién soy ? supone necesariamente: 
que ya se tiene idea de lo que es. 
En suma, quien se pregunta por su identi-
dad sabe lo que es,. pero. por alguna raz6n-
no le satisface ser lo que sabe que es .... (22) 

Para llegar a la consecuci6n del bien común nacional; es

necesario, que previamente se tome cabal conciencia sobre lo.

que México es, y se acepte. como tal, pese a. exw.tir aspectos -

que no agraden.. l'a.re esto. habrá que procederse a esclarecer

lo mejor qua sea posible, cual es la identidad nac:ional mexic~ 

na. 

{22) AliAYA, M., op.cit.,p • .21 



- 17 -

I.3 Identidad Nacional 

Para desentrañar lo que es M6xico, y de ese modo superar -

la crisis de identidad que padece, es necesario recurrir al mo

mento en que se inicia la gestación del paie, esto es, al mome~ 

to en que los españoles arriban al que hoy ea el territorio me

xicano. 
Antes de la llegada de los españoles, it6xi
co no existía como nación¡ una.multitud de
tribus separadas por rios y montañas y por
el más profundo abismo de sus trescientos -
dialectos, habitaba las regiones que hoy -
forman el territorio patrio. (,,,) Ningu
na idea nacional emparentaba las castas¡ t~ 

do lo contrario., la m'1s feroz enemistad ali 
mentaba la guerra perpetua, que sólo la co~ 
quista española hizo terminar, (23) 

Del violento choque entre las culturas española e indígena, 

nace algo nuevo, lo mestizo, pero no sólo en lo racial, más im

portante aún, en lo espiritual, en la fusión de cUltura~que es 

lo que permite que aparezca el carácter peculiar de lo me:ld.cano, 

Esa fusión es el origen remoto de lo plenamente nacional, unif1 

cando posteriormente a sus habitantes, ya que resulta tan mexi

cano el blanco como el indio y como el mestizo. 

Por consecuencia, resulta completamente il6gico pretender

que sólo aquello que posea cnracter!sticas puras indigenas o, e~ 

pañoles, es lo verdaderamente mexicano,, 

Ciertamente ambas culturas han proporcionado importantes -

elementos a lo mexicano, pero no U> hicieron en exclusiva, ni -

en forma tal que se preservaren id6nticos que cuando se recibi~ 

(23) VASCONCELOS, J,, Breve Historia de U6xico,,p.l5 
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ron, antes bien, se mezclaron originando una cultura nueva, 

claramente distinguible de las dos que le dieron origen. 

Esa incipiente nacionalidad fue consolidándose durante 

toda la época colonial que es "•·.nada menos, que un antecede!! 

te de 300 años, Están ahí los elementos esenciales de nuestra 

nacionalidad: en lo material, el territorio y la fusión de dos 

razas; y en lo espiritual, la religión y la lengua." (24) 

Es durante ese periodo cuando el territorio crece a más -

del doble de sus dimensiones actuales, el grupo mestizo de la

población aumenta en número y comienza la unificación en torno 

a la religión y la lengua, "Los misioneros católicos, por au

parte, iniciaron la enorme tarea de evangelizar y enseñar el -

castellano, así como diversas artes y oficios," (25) Se esta

blece la .primera universidad de todo el continente, así como -

varias escuelas y los Colegios Mayores. 

"Si hemos de preguntar quiénes somos, la respuesta la dan 

esas custro realidades (territorio, fusión de razas, religión

y lengua) que al unirse dan vida a nuestro ser nacional." (26) 

México ingresa a las filas del llamado Hispanismo, enten

dido éste no como desapego por lo no español, sino como una -

forma de ser, de pensar, de sentir. 

La Hispanidad no es un ser. 
de ser. La Hispanidad no 
sino la fuerza que mueve a 
Hispanidad no es un pueblo 

Es un modo -
es un hecho, -
hacer. La --
ni un conjunto-

(24) GUZllA~,1., Los valores de nuestra nacionalidad., p.lg 

(25) FERNANDEZ, F., Identidad Nacional., p.31 

(26) GUZMAN, I., op. cit., p.19 
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de pueblos en su acepci6n etnol6gica, 
( ••• ) La Hispanidad no es, en consecuen
cia, ni el pueblo español ni los pueblos -
llamados latinoamericanos. La Hispanidad 
es 'el·eatilo de vida' que tienen esas 
colectividades. (27) 

El hispanismo no implica que México, Es pafia y loa demda -

países hispanoamericanos sean idénticos. Cada uno de ellos ha 

desarrollado peculiaridades nacionales que tienen sus raíces -

en el hispanismo, lo cual los hermana, pero son justamente 

esas peculiaridades lo que hace que sean naciones diferentes, 

Lo espaflol es la forma concreta, particu-
lar; en que la Hispanidúd se manifiesta en 
España. Lo mexicano, la esencia de la -
Mexicanidad, es la forma especial en que -
la Hispanidad ae manifiesta en México,(28) 

El desarrollo de México como una r.aci6n hispánica se lle

va a cabo, como ya se ha mencionado, durante el Virreinato, 

unificdndose los ideales de todos sus habitantes. 

Existió la nacionalidad mexicana en el ins 
tante en que los espíritus se unificaron: 
para orientar la existencia hacia una fina 
lidad común. Esta nacionalidad surgió -= 
cuando el indio dió a su vida la misma 
explicación y el miamo objetivo que el --
espariol daba a la suya. (29)' 

Pudiera parecer obvio lo que hasta aqui se ha dicho, pero 

hoy en dia es común encontrar mexicanos que reniegan de la he

rencia espaflola o de la herencia indígena, no aceptan a M~xico 

tal como es, ea decir, no reconocen su propia identidad y en -

consecuencia propician el desconcierto, tergiversando en otros 

la percepción real de la identidad nacional. 

(27) GU¿Ji!AN, I., Nuestra rcconguiata., p.19 

( 28) idem. 

(29) ~·· p.18 
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El mejor medio con que se cuenta para combatir esa situa

ción de con1usión, para recobrar la conciencia sobre lo que el 

pais es y aceptarlo de ese modo, es la educación, ya que es a

través de ella como se transmiten de una generación a otra, 

todos los valores que la Nación ha acuñado a lo largo de va--

rios siglos. 

Hay que tomar en cuenta que la educación, a través del -

sistema educativo, se encuentra inmersa dentro de un contexto

mayor, que es precisamente la nación, aquella de la cual se ha 

mencionado que padece un problema de identidad. Ante esto su~ 

ge la preguntas ¿C6m~lograr que por medio de la educación se 

adquiera la unificación del concepto nacior.al, si ésta se en-

cuentra atrapada.precisa~ente dentro de la con.fusión que pre-

tende resolver.? Pudiera pensarse que la Nación se encuontra

en un callejón sin salida, en un círculo viciosa,· sin embargo, 

eao es verdadero sólo si todos los mexicanos padecen ese pro-

blema de identidad, pero no es as!. El problema se simplifi

ca cuando se advierte la existencia de una minoría dotada ya -

de conciencia de nacianalidad (el mexicano), una mayoría toda

v!a sin esa conciencia (el premexicana), y una minoría cons--

ciente pero negativa (el antimexicano). 

Para lograr el propósito de difundir la conciencia de na

cionalidad, será necesario que aquellos que ya poseen esa con

ciencia participen activamente en la dirección que deben tomar 

las políticas oficiales en loa diversos campos, a fin de prep! 

rar un terreno fértil para la labor educativa, cada cual en su 

nivels el obrero en su sindicato, el burócrata en su oficina,

loa maestros en sus aulas, etcétera. 



- 21 -

El mexicano conciente y positivo no se encuentra en una -

sola clase social, sino esparcido en todas; no for:na un grupo~ 

económico, ni pertenece como tal a algún grupo político; se h~ 

lle disgregado a todo lo largo y ancho de M~xico y en cada si

tio donde actúa es un centro de responsable conciencia. 

En resúmen, es necesario que cada uno en su área propicie 

el establecimiento y la realización de un plan o µn proyecto -

que, aglutinando a las diferentes ideologías políticas, permi

ta el sano desarrollo de la rlaci6n. 

I.4 ¿Proyecto de Nación o Proyecto de Desarrollo d~ Na--

ción.? 

Es frecuente oir hablar 'del proyecto de nación' con base 

en el cual se pretenden obtener toda una serie de mejor!aa en

muy diversas áreas. Esa expresión resulta ser un tanto inade

cuada, porque implica que I4~xico no existe como naci6n, por lo 

que se necesita elaborsr un plan (o proyecto), para convertir

lo en una, de una forma fría y calculadora.. Ciertamente esa -

frase no es empleada con esa finalidad. Lo que realmente se -

pretende expresar al utilizarla, es indicar que existe o que 

se necesita un plan en el cual se incluynn los diversos aspec

tos necesarios para lograr el mejoramiento integral de la ao-

ciedad. 

Es por eso•que resulta mucho más apropiado el utilizar la 

frases ' proyecto de desarrollo de nación o de la naci6n •, -

que la de un • proyecto de nación '• 

El proyecto de desarrollo. deb• contemplar en primera ins

tancia las areas prioritarias para el sostenimiento y continu! 
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dad del país, abarcando aspectos económicos, sociales y políti 

coa. 

El. desarrollo social y político se pue
de definir como una evolución positiva, 
planificada de una comunidad, especifi
cada por referirse particularmente a -
QUS aspectos sociales y políticos. ( •• ) 
El. desarrollo en general, y también el- • 
social y político, debe vincularse ac-
tualmente, ( ••• ) a la programación ra-
cional del mismo, o planificación. Sin 
embargo, el desarrollo social y políti
co en un sentido amplio, se puede iden
tificar con todo reformismo social y p~ 
lítico que busca una mejora de la soci~ 
dad o de su·sistema de gobierno. ( •••. )-
• ••. el desarrolloi meramente económico es 
insuficiente, pues puede subsistir cen
ia injusticia y desigualdad sociales e 
incluso aumentarlas ( ••• ). El ideal -
es, pues, un desarrollo. solidario, que 
el progreso de los distintos aspectos -
de la vida social, económicos, políti-
coe y sociales, se realice de una mane~ 
~ armónica y equilibrada. (30) 

Dentro de esos aspectos, destaca especialmente, como ya -

se ha mencionado, la educación. Es a través de ella como se

podrán transmitir a.las genereciones venideras, todos los éxi

tos y .fracasos, aciertos y desaciertos que se han cometido,. a 

.fin de aprender de cada uno de ellos y permitir asi.la conti-

nuidad de la Nación y su progreso futuro •. 

Por ello, ea necesario que este aspecto cuente con un 

papel preponderante en la vida nacional. 

(JO) MILLAN, A., ~., op.cit., p.560 
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Por todo eso resulta indispensable definirla, para que -

con base en ello, sea posible establecer la identidad educati

va de México, 

I.5 Concepto de Educación. 

A lo largo de la historia se han formulado diversas con-

.cepciones acerca de lo que es la educación. 

En diferentes eras históricas y difere~ 
tea culturas se ha postulado toda una -
variedad de concepciones en lo concer-
niente a la naturaleza de la mente, de 
la verdad, del conocimiento, de la bon
dad monal, de la belleza estética y de 
los fines de la vida. Estas ~oncepcio
nes llevan consigo implicacionea en lo 
quo·respecta a los prop6sitos y la nat~ 
raleza del proceso educativo, los fines 
con que se debería educar, los medios -
que mejor se prestan para alcanzar di-
ches fines, .. • (31) 

El término educación 

deriva del latín e-ducare (ir conducien 
do de un lugar a otro), o también e-du: 
cera (extraer). La primera etimolog!a
subra.ya el progreso producido por la ~
educación; la segunda pone de relieve -
que los resultados alcanzados se obtie-
nen desarrollando las virtualidades con 
tenidas en la interioridad del sujeto,: (32) 

A partir de ambas etimologías es posible descubrir "dos -

nuevas notas de la educación: en priruer lugar no se tratn de -

un resultado (,,.), sino más bien de un proceso, (, •• ); en se

gundo término, (,.,.) hace referencia a una. interioridad, a la

aituación interior del hombre," (33) 

(31) BOCHENSKI, I. ,La Filosofía actual. Filosofía de la educa. 
ción, ,p.)49 
(32) MILLAN, A., ~.,op.cit.,p.325 

(33) GnRCI~ V.,Princioios de Pedagogía sistemática,,p,17 
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La educación es un proceso cuya finalidad es obtener cam

bios en el sujeto que la recibe (el educando), tomando en cueg 

ta que ",,,esta modificación no tendría sentido si no fuera 

(., •. ) , un camino hacia la perfección." (34) En otras pala• 

bras, educación implica necesariamente perfeccionamiento de la 

persona humnna. 

"Desde un punto de vista ontológico, la educación es una

relación entre personas, de las que una influye intencionalme~ 

te sobre la otra y le ayuda a adquirir las cualidades necesa-

rias para alcanzar su fin." (35) 

Llegado este punto, cabría preguntar si cualquier perfec

cionamiento intencional puede llamarse educación. La respues

ta es un no rotundo, ys que el "fenómeno educativo presupone,

simultáneamente, determinación natural y libre orientación. 

( ••• ) Exige conocimiento del fin, que es obra del intelecto y 

tendencia a realizarlo, que es tarea de la voluntad," (36) Cu_!! 

lidades que pertenecen al sujeto susceptible de mr educado, y 

que solamente se encuentran en el ser humano. "Solo el perfe~ 

ciona~iento intencional del hombre soporta el nombre de educa

ci6n.'' ( 37) 

De lo anterior puede concluirse diciendo que "El proceso 

educativo es perfeccionamiento intencional del hombre en la

que tiene de específico y privativo." (38), o en otras palabras, 

que la educación es un " •• perfeccionamiento intencional de las 

potencias ·(facultades, funciones, aptitudes, capacidades) esp.! 

cíficamente humanas." ( 39) 

(34) ibidem., p.18 

(35) lrlILLAN, A., .!l:..!!l••op.cit., p.326 

(36) GONZALEZ, A.,Filosofia de la Educaci6n,,p.71 

(37) ~·· p. 72 
(38) GARCIA, V.,Sobre el maestro y la educación.,citado por 
GONZALEZ,A. ,op,cit,, p.72 
(39) GARCIA, V.,Principivs de Pedagogía sistemática., p.25 
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Lograr la mejora de esas facultades, conduce necesariame!!. 

te al perfeccionamiento integral de la persona. "· •• la educa

ción es perfeccionamLento in:nediato de las capacidades humanas 

y perfeccionamiento mediato de la persona humana. "(40) 

Como consecuencia del perfeccionamiento del hombre, por -

medio del proceso educativo, so obtiene el perfeccionamiento -

de la sociedad en que este se desenvuelve.. "La educación ea -

un fenómeno primariamente individual; pero después, como añadl 

dura, viene la trascendencia o la manifestación social de la -

educación." (41) 

Para alcanzar el mejoramiento de la Nación, ~e requiaito

indispensable, que primero se superen los individuos que la -

forman, para lo cual se necesita impulsar la educación. 

El establecimiento y desarrollo de un sistema educativo,

permite además, que puedan transmitirse de generación en gene

ración, los valores que dieron origen y que mantienen unida a 

la sociedad de que se trate. Favorece el mantenimiento de la 

cohesión social y por tanto, de la identidad nacional. 

Como ya se ha mencionado, cada nación posea característi

cas que le son propias, las cuales influyen fuertemente en los 

distintos campos de actividad de sus miembros. Si cada país -

es diferente de todos los demás, también su sistema educativo

habrá de serlo. "Es cierto que el hombre nace en un medio nat.l! 

ral y vive en determinado ambiente cultural, pero no lo es me

nos que se desenvuelve en el seno de una comunidad de la que -

forma parte. La naturaleza y la cultura actúan sobre nosotros 

(40) ~·· p.26 
(41)~. 
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inconscientemente( ••• ), y para que eEta su acci6n tenga senti 

do educativo, debemos cuidar de ella; la comunidcd, empero, -

actúa cuidando de nosotros." (42) 

El sistema educativo debe entonces, tomar en cuenta las -

peculiaridades que dan forma a la identidad nacional, de mane

ra que los objetivos que se planteen, no sean contrarios, (me

jor aún, que se identifiquen) con los objetivos nacionales. 

Esa adecuación entre las metas de la nación con las fina

lidades educativas, puede ex~resarse como 'identidad educativa~ 

En otras palabras, puede decirse también, que la 'identidad 

educativa', es la manifestación de la identidad nacional en el 

campo educativo. 

I.6 Identidad Educativa 

La importancia de diseñar o instrumentar todo el sistema

educativo de una naci6n, tomando como principal punto de apoyo 

a su identidad educativa, resalta al considerar que cada uno -

de los sujetos que allí se eduque, hará cuanto esté a su alcaa 

ce por preservar todo aquello que did cohesi6n y origen a su -

nación, esforzándose al mismo tiempo por encontrar nuevas y -

mejores formas para su perfeccionamiento. De este modo se ge

nera un ciclo permanente, en el cual la sociedad impulsa el 

perfeccionamiento de sus miembros a trav~s de la educación, pa 

ra que estos a su vez le retribuyan mediante sus acciones. 

Sin ~mbargo, puede suceder que como consecuencia de pug-

nas interr.as, se olviden, se confundan y en ocasiones, se ata-

(42) GONZALEZ, A., op.cit., p.102 
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quen algunos de los elementos que unificaron a lu naci6n, con 

la lógica consecuencia de un debilitamiento interno, que de no 

detenerse a tiempo, convierte al pa!s en una entidad altamente 

vulnerable a la ambición exterior. 

La con.fusión puede llegar a ser tan grave, que ante la an 

gustia por no poder reconocerse a sí mismo (lo que bien puede

llamarse crisis de identidad), se busquen modelos extraños pa

ra tratar de acoplarse a ellos, pero como tabes modelos no se 

constituyeron tomando en cuenta las cualidades propias, fraca

san, sustituyéndose sucesivamente por otros diferentes. 

Esa crisis repercute necesariamente en el campo educativOo 

ya que este parte de la identidad nacional, que en esos momen

tos se encuentra a la deriva, iniciándose la paulatina pero -

inexorable p6rdida de los valores tanto humanos como nacionales. 

que habrá de con.ducir a la creación artificial o a la imita- -

ci6n de otrbs distintos, tratando entonces de aer lo que no se 

es y pretendiendo alcanzar fines que no corresponden a la rea

lidad nacional. 

Finalmente, si no se vuelve a la senda original, la na- -

ci6n tenderá a disgregarse, " •••. porque como anota atiJJ11da111ente 

Ramiro de llae~tu, 'querer ser otro es lo mismo' que querer de~ 

~ar de serl"(42) 

Para evitar que tal proceso de destrucción se lleve a ca

bo, es necesario que peri6dicamente se efectúe una revisión de 

los elementos que conforman la identidad nacional, para evitar 

que se adulteren y para adaptarlos a las nuevas condiciones -

del país, al mismo tiempo que se verifique que el sistema edu-

(42) .s!!:•oGALAT, J,,Para una definici6n del Conservatismo., -
P• 15 
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cativo, a través de sun finalidades, metas y objetivos, perma

nezca fiel al espíritu de la identidad educativa, con lns 16gi 

cas y necesarias adaptaciones que el progreso indica. 

En el México del siglo XIX hubo una serie de acontecimien 

tos que crearon un clima de inseguridad y desasosiego, con br~ 

ves períodos de una aparente estabilidad. 

Ese siglo, en M6xico, se caracteriza principalemente por

la permanente pugna entre lJs liberales y los conservadores, -

con la derrota posterior de estos últimos, con el consiguiente 

descr6dito y aún repudio por todo lo que postulaban y defen- -

d!an, prácticamente por ser precisamente ellos los que soste-

nian esas ideas, sin conside1~rse el valor objetivo que aque-

llas pudieran tener. 

Con el objeto de comprender lo más claramente que sea po

sible, los acontecimientos de aquella época, as! como a los 

grupos en lucha, es necesario efectuar un corto análisis de la 

ideología de ambos partidos, labor que será desarrollada en el 

capitulo siguiente. 
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II 

CONSERVADURIS!!.O y LIBi::RALrs:rn 

II,l Conservadurismo. Nociones generales, 

Mientras el liberalismo o el socialismo, 
v.gr., cuentan desde hace tiempos (eic.) 
con una bibliografía bastante extensa,
ª tal punto que pueden considerarse co
mo temas agotados por una reflexión -
exhaustiva, el conservatismo (sic,), en 
cambio, parece haberse sustraído a ese 
proceso conceptualizador. (43) 

El. conservadurismo como movimiento aparece por ve~ primera 

como una rea.cci6n en contra de la revolución francesa .. 11 
• ••• hi§. 

t6ricamente considerado, el conservadurismo moderno es una pro

testa contra las ilusiones y excesos del impu:l.so revolucionario 

moderno'¡ concretamente contra la Revoluci6n de 1739.''(44) 

Etimol6gicsmente, la palabra conservadurismo proviene del 

latín, "del radical conservare, formado por la preposici6n cum, 

con, y del verbo servare, guardar, El sufijo. • ismo' es indica

tivo de sistematización o unidad orgánica y org::>.nizadora de una 

síntesis, que puede ser real o meramenj;e ideal." (45) 

El. signi!icsdo et1mol6gico indica simplemente que conser-

var es guardar, sin profundizar a ese respecto, por lo que se· -

podr!a "llamar conservador a un adepto de Lenin e~ la Rusia de 

atalin, o a ~n partidario de la república liberal de Weimar ba

jo el Terc.er Reich," ( 46.) 

(43¡ ~·· p. 6 
(44) apud •. , MILLAN, A.,oo.cit.,p. 297 
(45) GALAT, J., op,cit., P• 8 

(46) apud., GALAT, J.,op.cit.,p. e 
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El conservadurismo como ideología, es 1aás que el simple -

conservar el estado de cosas en un cierto momento, sin impor-

tar cual sea este. 

Como se mencion6 antes, es ante los cambios y reformas -

violentos de la revoluci6n francesa, cuando surge por ve~ pri

mera este movimiento, haciendo cuanto se encuentra a su alcan

ce, por defendar y preservar el orden que tradicionalmente 

había regido hasta entonces, 

De esta manera se hizo presente ese con-
trapeso (,,,) de las ideas revoluciona- -
rias, que tenia como contenido dos tipos
de pensamiento: la defensa de lo antiguoT< 
mediante la explicación y legitimizaci6n
de lo tradicional, sin concesi6n alguna -
(,, •. ) , que engen:ir6 el tradicionalismo p~ 
ro. Por otra parte, la afirmación del -
valor preeminente de la tradici6n y de -
las antig~as instituciones, se proclamaba. 
sin rechazar radicalmente las innovncio-
nes, siempre que éstas fueran la conse- -
cuencia de una saludable evoluci6n y res
petara cier~os valores esenciales y nunca 
de una revoluci6n.·,," (47) 

siendo éste Último el conservadurismo más característico, 

El conservadurismo verdadero no pretende mantener intacta 

e inamovible la realidad, por el contrario, encamina su acción 

al mejoramiento de ésta, pero partiendo siempre de los elemen

tos existentes. 

Conservar una cosa no es tan solo preser
varla tal cual se ha recibido. Es cierta 
mente preservarla en su integridad e impe 
dir por tanto que se adultere, se desnatu 
ralice, se destruya y aún que se desgaste. 
Pero es además enriquecer esa cosa (,,,), 
Hacer que ella sea cada vez más noble, --

(47) NORIEGA, A. ,El pensamiento conservador y el conservaduris. 
mo mexicano., p.274 
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más buena, más digna. (48) 

Esto es lo que hnce que el pensamiento conservi:dor aea 

complet~:nente diferente del tradicionalismo pura. "· .. es neC,! 

sario distinguir, con toda pulcritud, entre trndicionaliatas y 

y conser~·dores ••• • (49) 
Con!lervar es una ncti vid ad humana, ya sea éstn individual 

o social, que tiene como finalidad el gu'<rdRr el pasado en fo! 

,na sistemática, transformándolo en trodici6n, sin caer en el -

trudicionalismo puro. Pero no es todo el p~sado el que ha de 

ser guardado, únicumente el ''pasado vivoº que eo aquél que "ae 

presenta ante la recta ~nciencin no s6lo como respetable y 

digno, sino el que al m1s:-:io tie:n90 se for:nula a ella como una

nor:na ( ••• ). i:.'l que se µresenta co:no una premisa mo?"'ll del -

futuro ••• "(50) 

Eso pasado convertido en tradici6n es todo aquello que 

di6 origen;¡ unidad a la sociedad, y que es cuidr<dosamente 

transiui tido de gener:ici6n en Generación. 

De acuerdo con ello, el ciJnservaduriamo es "la custodia -

aistem:itica de ciertvs b1cnea que unu cJmunidad humana consid! 

ra como vnliosos y necesnrios pnro. su existencia y perfecciofl! 

miento,." (51) 

Con~ervur es pueo, una n.ct1vidnd per:nancnte de cuntod.in. -

de los valores na.ciornil•~::;. Sin c:nbnrgo, tal como ne ha. indiC!:_ 

do, no cunlquier cosa poccc el valor necesario parn ser prene~ 

vnda, yn que de no ser así, podrí~n catalogaroe como conserva

dores los socialistas, los liberales o los mn3oncn. 

Desde sus orígenes, el pensamiento e vr,servndor se ha 

(48) GALAT, J., op.cit,, p.12 

(49) NORIEGA, A,,op.cit., p.276 

(50) GALA1',J,,o.,,cit.,p.16 

(71) ~ .• p.20 
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caracterizada por sostener ciertos principios, ciertas notas ~ 

peculiares. Esas notas son:. 

Tradici6n, Realismo, Jerarquía y Religi~ 
sidad. Se oponen respectivamente, a re
voluci6n, abstraccionismo, igualitarism~ 
y secularizaci6n. ( •• ,) 
De acuerdo con estas notas, conservatis
mo (sic.) ess a) m. manteni.niento o sal
vaguarda sistemática del orden tradicio
nal, jerárquico y religioso que rige en 
una sociedad y se conforma realmente a -
sua características histórico-concretas; 
b) la restauración o renovación de dicho 
orden en el caso de que haya sido viola
do. o modificado insensatamente; c) Las -
doctrinaa que de conformidad con El, sus 
partidarios profesan teórica y práctica
mente y d) la actitud contrarrevolucion~ 
ria asumida frente a las personas que -
intentan destT11i. rlo, ( 5?) 

El conservadurismo es esencialmente religioso, de D'.?do -

que el conservador posee una concepci6n trascendente del hom-

bre y de la vida. En la cúspide de su jerarquía de valores se 

encuentra la Divinidad y todo lo que con ella se relaciona. 

"La idea conservadora descansará así sobre una metafísica teo

céntrica." ( 53) 

En lo que a la tradici6n se refiere, el pensamiento con-

servador, como se ha mencionado, pretende preservar el pasado, 

con la finalidad de convertirlo en premisa indispensable para

el futuro • 

. Tradición procede del latín trado, entr~ 
gar; traditio, acción de entregar. Para 
d6jicnmente, esta etimología coincide -= 

{52) ibidem., p.23 

(53) ~. p.29 
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con la de traici6n. ( ••• ) Entrega en un 
cnso a los hijos odiscípulos para que lo -
guarden (•), acrecienten y transmitan a su 
vez (tradici6n); entreguen otro caso, al 
enemigo para que destruya esa realidad a -
la profane ( traici611). La tr-udici6n es -
as!: la acumulaci6n te1nporal de las expe- -
riencias del pensar y de la vida que se -
realiza a través de las generaciones hasta 
la forroaci6n de un común patrimonio espirj. 
tual.. •• (54) 

De acuerdo con esto, l~ tradici6n se erige en pilar fund~ 

mental en la subsistencia de la saciedad. "Si no hay tradi•:

ci6n, habrá traici6n. Una felonía anticipada en perjuicio del 

futuro."( 55) La tradici6n es la base a partir de la cual se -

desarrollará el progreso futuro de la riaci6n. 

Los conservadores son prof·Jnda:nente respetuosos de las j_!; 

rarquías, sin volverse esclavos de ellas. Reconocen la necesi 

dad de que exista un orden jerárquico, pero con cierta flexibi 

lidad que per;nita la movilidad entre los distintos niveles. 

"'Con la aparición de la primera entidad social sobre la 

tierra naci6 la necesidad de un orden de mando y por eso no 

puede subsistir un:i sociedad sin jerarquías•, anota( ••• ) con

mucho tino Santiago Galindo Herrer1>." (56) 

Esto no quiere decir que los conservadores rechn2an la 

existencia de cierta igualdad entre los individuos, principal

mente en lo que a su origen, esencia y destino se refiere. Lo 

que se excluye por completo es el iguali tarismo que niega las 

diferencias entre los hombres. ( 51·) 

(54) !dILLAN, A., op.cit. ,p.671 
(*l ~J. pasado CJnsider-~do valioso. 

(55) GkLAT, J.,op.cit.,;>.16 
(56) ·apud.,Gfilú•T, J.fl"f'Cit.,p.)9 

(57) lli·• G1\LAT, J.,~., p.40 
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La ne¡;aci6n de toda igualdad legítima con
duce al jerarquismo (como vicio de r.xt1ge~ 
ci6n), o sea la degeneración del principio 
ariatocrdtico en mera oli~'rq~ía. ( •.• ) 
De modo simétrico, la neención de toda de
sigunlded ( •••. ) conduce u la úberre.ci6n -
del igualitarismo, que ec, ( ••• ) la corruE 
ci6n del principio dP.::.ocr~tico en dcmngo-
llia. (58) 

Toda jero.rqu!a implica n su vez, ln existencia del princ,i 

pio de autoridad, gracias u lu cua1 ···n pasible c.:iordir'.llr 103 -

esfuerzos de los mitambros du lH. CJffi'J.nidad, porn lograr alean-

zar el bien común, n través del nprovechua:iento máximo de los 

recursos, con la mínimti pérdida de tioc1po y euergía. 

Para el conservador, la autJridad no solo es necesaria, -

sino nuturul, y debido a su religiosidad, reconoce como la au

toridad suprema a la Divinid:-id, de to.l forma que cualauicr 

otra manifestaci6n de autoridad, s6lo podrá admitirla si ésta·· 

actúa dentro de los parámetros señ·üi::dos por la primcrR. (59) 

El principio de autoridad "se opone por i,:;ual al -

anarquismo, que es su atrofia, co~o a la tiranía, Que es su -

hipertrofia." (60) 

El conservadurismo no es identificable con una determina~ 

da ferir.a de t;obierno, o co.no e:10 .. :it_;o de alguna otra, pese a -

que algunos así lo afirman. "·.se debe seiialar ln presencia -

constante, eu todas !.u.a :aanifcstacionec del punsumiento conse.r 

vador, de un sentimiento de oposici6n -y nún dP. repulna- en -

contra del do¡pna democrático, ••• " (61) 

fil. conservRtismo (sic.) es comp:ltible con
todan las formas de golner1~0: monarquía, -
ar1stocracia, democrncias y con las llurra-

(58) ~-· p.41 
(59) !:f!:•• GttL~T, J.,~.,p.44 

(60) ~ •• p.43 

(61) NJlU.;Gtt, t<.,~.,p.277 
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das formao mixtas (, •• ), siempre y cu3ndo 
administren para el pro común (aic.) y ref!. 
peten las limitaciones de la ley eterna y 
el derecho notural. (62) 

na e~uerdo con eso, los conservadores adoptnr:1n lu forrnn 

de gobierno que mejor se udecue a las características propias

de su nación, pudiendo cumbinr ésta al variar aquellas en as-

pectas fundamentales. 

El pensa~iento conservador es realista, entendiendo al -

realismo coco una doctrin:t fi:os6fico. "que admite el po.oo. del 

sujeto al objeto, la independencia de éste último respecto de 

la conciencia y la naturaleza del ser como esencialmente dis-

tinto del pensamiento. "(63) 

Para estructurar toda su doctrina pcl!tica, el conservad~ 

rismo busca apoyarse en los hechos, en la rcalidsd sin inten-

tar modificarla drásticamente mediante artificios purnmente r~ 

cionales. "· .. este tipo de realismo sig:lifica lu conf'ormidad

de la conciencia con las cosas; la fidelidad a la e::pcriencia

y el respeto de lo real, sin querer violentorlo por medies ar

tificiales, sustituirlo por esquemas imaginarios ••• " (64) 

En consecuencia, es un pensamiento antirracionalista (65) 

entendiendo aqu! racionalismo como un endiosamiento de la ra-

z6n. "A la raz6n convertida en fábrica de 'ideolog:ía!f o • teo-

r!as • sin encarnación en la existencia ni arraigo alguno en la 

historia." (66) 

El conservadurisco, 

Fiel a lo real, ( ••• ) encuentra en la v:t~ 
vencia religiosa y en el senti~iento de 
de la tradici6n una fuerza enorme para -

""(""6"""2.,..)-,,.G•.,..\L""A,...T=-, J., op. cit. ,p.45 
(63) ~·· p.4d 
(64) ib1dpm., p.50 
(65) E.f!:., MILLAN, A.,op.ci1:_.,p.293 
(66) GALAT, J.,op.cit., p.49 
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enrHiznr la doctrina política. Snto no ne 
revelará as! como una construcción arbitra 
ria y ahistórica de la razón( ••• ), sino: 
como eetructura de penoamientos urticula-
da .. a lo real ( ••• ). Por esto, desconfía -
de las importaciones ideológicas y de la -
introducci6n·de instituciones íardneas o -
de modos de organ1zaci6n social que vienen 
de otros latitudes ••• (67) 

He aquí los elementos más caracter!sticos del pensamiento 

conservador, brevemente descritas, que permitirdn comprender -

con claridad como se di6 éste en r~éxico, así como sus más im-

portantes diferencias con el liberalismo. 

ll.2 El Conservadurismo en México. 

Una ve?. consumada la independencia de México en septiem-

bre de 1821 con lturbide a la cabeza, se procedió a instalar -

una Junta de Gobierno provisional, "la que a su vez convocó a 

elecciones para crear un Congreso Constituyente y designó. una 

Regencia a la cual le confirió el poder ejecutivo.u (68) 

En el seno de la Junta Provisional Gubernativa y del Con-

greso Constituyente, reinaba la desunión y la rivalidad entre 

los distintos grupos que habían coa.¡ierado en la consecuaión de 

la Independencia. 

El objeto. del deseo ardiente de los mexica 
nos estaba conseguido¡ la independencia se 
había hecho¡ pero siendo este el único pun 
to en·que todos estaban de acuerdo, el lo: 
grarlo fué lo mis~o que soltar el lazo. que 
las unía, y abrir la carrera á (sic.) la -
ambición privada, á lH~ ideas divcrsns y -
mas opuestas eL materin de sistemas políti 
cos, y a las pretcnoiones rr.us excesivas ae 

_____ todo ¡¡énero. (69) 

(67) -~· p.51 
(68) ~UIAAHTB, i1:.,Visiór1 p<1nor~micc. de ln r.istoria de México.,
p.78 
(69) ALAiMN, L., Hi~toria de J,iéx1co dc;-de los nrimeron rno~.·imif'n
too gue prep~.trr.:ron su lndepi;noencia en el arlo de l>JOt<, ~HRt:: ln 
época pres~:·,t'"·, 'Pomo 5., p. 357 
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Sin embargo, en poco tiempo comenzaron a desaparecer los

múltiples grupos, para establecerse exclusivamente doc, ccopl2 

tamente distintos ;¡ antagónicos. 

De inmediato se definieron en las uelibcrn
ciones de ln Junta loe dos gn.:.poo, con su.~ 

respectivas ideolog!as, que a lo largo do -
nuestra historia h:ln !}Ug:UJ.do por impor:.erse
en la naci6n;. :¡ que pcr la nat·~rale=n de lo 
que en ~sencin co su faerzu dinácica, pudi~ 
ron deíir.irse coco el católico y el oteo. -
Al católico se la c~lifica CoQO 'connerva-
dor'.... •. (70) 

El conservadurismo en Ll~:dco reúno las caracter!sticac d~ 

ar.raigo en los principios religiooos y en la trudicién, recpc

to por la autoridad ;¡ las j erarq•1ias y realismo coco b:>.se paro 

deea:::'rollar su doctrir..'.l política. Esta se refleja en su ndh,!2 

si6n a la Iglesia Cat6lica Rc:!:!lna, en ln co~vicci6n prcf~n=~ -

de que la ~ejor for~~ do gobic~no ser!a aquella que ~10 ce ces 

mejara a la colonial, etc6tera 

.... el con::iervadurist:'J me;ticsno estU'TV uni~ 
do poru un conjunto muy i~~ortnnte de idcuO 
religiosas que pod:!9.n cc:pcn.di!!r~e en tu•.:i -
firme, graniticn adhesión a l:>. Iglesia catá 
lica, y, en cocsecucncia, e~ ~ decidida : 
poli tic:>. de defensa de sus intere!3es,,, (71) 

En el año de 1855 se publica er. la. Ci'.ldad de Llé::ico un -

i'olleto. tit:ilado 'El !'a.rtido Conservador', en el cue.l se sciia

lan caracter!sticas importantes del con.~ervadurismo mexicano, 

Las ideas conservadoras, es decir, las ide-
as morales y religiosas aplicndao al flObier 
no de la sociedad huoana; el respeto a los 
lazos de familia; el respeto a lu ,ro~icdnd 
individual; el respeto a la autvridad p~bli 

"("=7"'0"')_,,.D-á""B"'D""o""uB, C,, r.l~:üco, Estudio socio-e<'on6mico l 52;-1976. , .. -
p.245 

(71) NORIEGA, A.,op.cit., p.290 
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ca y co!:lo consecue:icin de todo, 13 adminis
traci6n del gobierno puesta en manos de hofil 
bres honrados y capsces,,,, (72) 

Don Lucas A!ucán esboza en términon generales los puntos

esenciales del partido conservador en una carta que dirige a -

Ant<>nio López de Sa,nta Anna, fechada el 23 de marzo de 1853. 

'No estando los conservo.dore~ or{Pr.izudos e~ 
mo una masonería', dice Alacán, 'no debe us--
ted ente:>der que el señor fiara lleva la voz 
de un cuerpo que le envía ( ••• ), r:ue~tros-
envin.dos, a diferencia de todoG esoo otros,, 
no van a pedirle a uated ll3.da, r~ alegar P~ 
da; van únicame~te a manifestar a usted 
cuáles son lus principies que profesamos --
los conservadores y que sigue por un im,ul-
so general toda la eent e. de bien. 
Es lo, pri~ero con3e~var la religión católi
ca, porque creemos en ell~ y porque aun -
cua~do no ln tuvi~ra~os por divi!'!B., la con
sideru~os co=o el único lazo co=1~ que lig-3. 
a todos los me~icancs, cuanto todoG los de·
más han sido rotos ( ••• ) Entendemos tam- -
bi6n que es menester sostener el culto con 
espelr.do=; y los bienes ec!csiástic~s, y 
arreglar todo l'o relativo a la. ad::ri.nistra-
ci6~ eclesiástica con e! Pap~, pe=o no es -
ciertoo ( ••• ) que queraa:os inquisio.i6n, ni -
persecusiones, aunque si nos parece que se 
debe i~pedir ~or la autoridad pública la 
circtü:ici6n de obrso i:npí:is e in.-norales. 
Deseamos que el Gobierno tenga la fuerza ne 
cesarin para cumplir con sus deberes, aun-: 
que. sujeto a principios y responsabilidades 
que eviten los abusos (., •. ) , 
Estamos decididos contr~ la federación; con 
'tra el sicte:n::i repre3entativo por el orden: 
de elecciones que se ha seguido hasta ahora; 
contra los ayuntamientos electivos y contra 
todo lo que. se llama elección popular, mie~ 
tras no descanse sobre ctrao baees. 

~(~7~2~)....,Ci~.-~a-d~o- por NORIEGA, A., op.ci+..,p.294 
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Creemos necesaria una nueva divisi6n divi
si6n territorial que confunda enteramente
y haga olvidar la actual forma de Estados 
y facilite la buena ad:ninistrnci6n, siendo 
éste el medio más eficaz para que la fede
raci6n no retoñe. 
Pensamos que debe haber una fuerza armada- ,, 
en m'.imero coxpetente para las necesidades
del pa!s, ( ••• ) 
Estamos persuadidos que nada de esto lo -
puede hacer un Congreso, (,,.) 
Estos son los puntos esenciales de nuestra 
fé política, que hemos debido exponer frau 
ca y lealmente ( ••• ), y para realizar es-
tas ideas, se puede contar con la opinión -
genexul, que está decidida en favor de --
ellas, •• ' (73) 

Claudia Dabdoub sintetiza el pensaxiento conservador mex! 

cano en cuatro puntos básicos: 

l.-Conservnci6n de la religión católica , __ 
coxo única de los mexicanos. (Herencia 
espiritual de la España Histórica), 

2.-Independencia con gobierno monárquico -
moderado o coruititucional. 

3,,-Unión de americanos y europeos, sin dis 
tinción de españoles, criollos, mesti-: 
zos, castas ni indios. 

4.-Fomento y preferencia a las relaciones
con los pa!ses europeos, para neutrali
zar la influencia de la unión norteame
ricana, (74) 

(73) V,»LADES, J ,,Alamán, Estadista e historiador,, p.525-527 

(74) DABDOUB, C,,on.cit., p.298 
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Il.) Liberalismo •. Nociones generales. 

El liberalismo es, en términos generales, aquella doctri

na que antepone la libertad del hombre por encima de todo. Es 

algo aa! como una actividad destinada a vigilar eistemáticameu 

te el respeto absoluto a la libertad del individuo. 

"El liberalismo se deriva del racionalismo. del siglo 

XVIII y de la Revolución Francesa. C.omo doctrina política, .--· 

proclal!l!I la libertad del hombre, la igualdad ante la ley, el -

gobierno por el pueblo, el sufragio universal y el parlamenta

rismo." (75) 

El pensamiento liberal pone especial énfasis en lo que a 

la libertad individual se refiere, por lo que suele llamársela 

también individualismo. 

"Cuando el Liberalismo eleva la libertad al rango de va-

lor supremo, ( ••• ) lo que considera en realidad es la libertad 

del individuo, que él quiere asegurar contra cualquier opre- -

sión de la colectividad dándole· rienda suelta." (76) 

El régimen de tipo. liberal: 

•• supondrá, ante todo, una negativa rotun
da a las instituciones políticas y soci~ 
lea que la vida de.los pueblos había forma 
do en una evolución de siglos, ( ••• ) y -
ello por tres razones: ( ••• ) porque· estas
instituciones, encuadrando al hombre y qui 
t~ndole libertad, lo malean; ( ••• ) En se-: 
gundo ( ••• ), porque se basan en principios 
(religiosos y morales) que pertenecen a la 
·interioridad y al artificio de cada mente. 
En tercero, ( ••• ) porque no son racionales.(77) 

(75) GUZúlAll, R., Historia de la Cultura., p.)69 

(76,) apud. ,ALVEAR, C. ,Corrientes aociales y colíticas. ,p.21 

(77) GAMBHA, R.,Histaria sencilla de la filosafía.,p.220-221 
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El pensamiento liberal es, por su misma esencia, la antít~ 

sis del conser'?-durismo. Rechaza la tradición como elemento 

fundamental para establecer las características y loo fines do 

las instituciones;: su racionalismo lo contrapone al modo realiE, 

ta de concebir al mundo; rechaza cualquier autoridad que pudie

ra limitar la libertad individual y en consecuencia no reconoce 

jerarquías, de hecho es igualitaria··;: y solamente admite el cc1-

timiento religioso como algo que compete. única e íntimamente. a 

cada individuo, lo cual aunado a lo anterior, da por resultado

el rechazo por la autoridad eclesiástica. 

Los postulados fundamentales de este libera 
lismo, considerado en su forma más radical; 
podrían resumirse de la manera siguiente: 
a) Supervalorac.i6n de la libertad indivi- -
dual. b) Autonomía absoluta de la raz6n. 
( ••• ). todo conocimiento que no sea estricta 
mente racional ( ••• ), carece ab~olutamente= 
de valor. e). Soberanía absoluta de la natu 
raleza. La 'Naturaleza' viene a ser un -
absoluto imperonal, que sustituye al Dioa -
personal ( ••• ) de la Revelación.... (78) 

En el campo religioso favoreci6 la reforma protestante, en 

la cual se decía que "el hombre debía ser libre para interpre-

tar las Sagradas Escrituras, 'sin suj eci6n o.bligatotia a ningu

na autoridad eclesiástica,• ••• "(79) 

En lo econ6mico, liberalismo fue sin6nimo de la "libre co!J! 

petencia, el libre empleo, el libre comercio, y la libertad ban 

caria de cr~dito e intercses."(80) rechazando cualquier acci6n

del Estado que pretendiera establecer restricciones en dicho 
campo. 

(78) !.IILLA!I, A.,op.cit_,,p.296 

(79).. ALVEAR, C.,op.cit.,p.21 

(80) LOZANO, J .M.,Historia de la cul.':ura.,p.)36 
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~n lo politico, el liberulismo sq preneuta como enemigo -

del absolutismo del siglo XVII y como ubanderado del Constitu

cionalismo encaminado a proteger los derechos individuales. 

J::J. gab1trno debe establ•cerse de ac·Je:·do a los iinoomientos e:! 

tablecidos en un texto constitucional 

,,,en donde debíun figurar, en su parte do,S" 
mática, los 'dcrecnos del Hombrt1, y en su -
parte orgánica, la estructurr. y las focult~ 
des e;ubornc.rr.entales-, .que se reconociera 'ln 
soberanía del pueblo' y que el Estado estu
viere. dividido en va.rice poderes {el eject¡
tivo, el lccisl~iivo y el judicial), para -
que se equilibrer. entre sí al tiempo que el 
goce de la libertad debía ser lo más am9lio 
posible en tales condic1onc2, (Sl) 

Además de esto, el liberalismo es profundamente dem6crnta, 

no pudiendo admitir ninguru; otra formo de gobierno, Aqu{ dem~ 

crnnla ha de ser entendida como la razón de la moyor!a, o si -

se prefiere, que "el voto del mayor número obliga oiempre a to 

dos los demds."(82) 

Como co:ioecuencia directa de todas cstna carv.cterísticas

y postulados, derivan ciertan notas generr.les que permiten fo! 

mar una idea claro sobre lo que es el pensamiento liberal. 

a) El Estado liberal será un Bstado llano, 
sin jerarquías. b) La moral liberal no só 
lo es ajena a toda norma aobrP.r.atural o _: 
trascendente siuo oue eo ubsolutnmente in-
dividu•ll y aubjet1Va, ( ... ) e) C6mo la úni 
ca y auténtica autoridad es la qu~ cnda _: 
persona posee sobre sí misma, para poder -
vivir en perfectn convivencia socinl es --
preciso situarse en un ter~eno neutro: el 
principio de tolerancia pasará a 9er uno -

~(~~-l~)~A-L_V_i:A..,....R, C,,op,cit.,p.40 

(82) ~ •• ~.51 
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de los principios básicos de la sociedad -
liberal.· d) EL hombre es fundamentalmente 
bueno ( ••• ) e) El orden religioso ( ••• ) es 
considerado como ajeno y exterior al hom-
bre y por lo mismo a la libertad; el libe
ralismo icpone, por consiguiente, despren
derse de 61 o reducirlo a elementos racio
nales. f) La lglesin carece d~ todo dere
cho y autono:nía desde el punto de vist~ j!:! 
rídico; es algo que se encuentra dentro -
del Estado y n eote le corresponde el de-
terminar su forma y evoluci6n. (83) 

Todo eso gener6 abusos, ya que no se consider6 en ningún

momento, que todo derecho trae consigo una obligación. Se hi

zo la apología de los derechos individuales, haciendo a un la

do las responsabilidades que c~da uno implica, con lo que "el

ser humano quedó de algún modo inerme y desamparado frente a -

los grupos econ6mic3, y polLticamente poderosos." (84) 

En resumen, el liberalismo es una postura ideolégica que

se caracteriza por de.fender los sigutentes puntos: 

1.-Preponderancia del individuo sobre todo lo demás. 

2 •. -La libertad individual como valor supremo e irre-

nunciable. 

3.-Desconocimiento de cualquier autoridad que prcteu 

da establecer límites al accionar individual. 

4.-Tolerancia religiosa, siempre y cuando ninguna r~ 

ligi6n se oponga a la libertad del individuo. 

5.-La Democrncia y el constitucionalismo como la ún! 
ca forma válida de gobierno. 

6 •. -EJ. Estado como protector de la libertad. 

(83) MILLAll, A.,op.cit.,p.296 

(84) ALVEAR, c.,op.cit.,p.41 
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7,-Desapego y aún rechazo por la tradición, las jerar 

quías y la religión. 

II.4 El liberalismo en ~~xico. 

Las ideas liberales arriban a r.téxico durante el siglo 

XVIII, por influencia de la Revolución de Independencia de los 

Estados Unidos y de la Revolución Fr.>.ncesa. Diversos escritos 

que promovían esa nueva ideología, comenzaron a circular clan

destinamente. 

Los libros prohibidos, no obstante las es-
crupulosas pesquisas de la In~uiaici6n, ci! 
culaban bajo de mano y algur.ns personas aun 
eclesiásticas los leían, pocos con licencia 
y los más sin formar mucho escrúpulo de ha
cerlo sin ella, Esta clase de lecturas ha
bía ido difundiendo, aunque todavía entre -
pocas personas, los principios y máximas de 
los filósofas del siglo pasado,., •• (85) 

Esas ideas influ;¡en de forma decisiva para c_ue iniciaran -

los movimientos independentistas en las colonias españolas en -

A10úica. "De esta manera resulta que en l.808 se exteriorizan -

una serie de corrientes y de ideas que en una forma subterránea 

existen desde principios del siglo XIX, con claras raícas filo

sóficas desde las postrimerías del siglo XVIII." (86) 

Dicha influencia se ve incrementada aún más, a raíz de la-

promulgación de la Constitución de Apatzingán. 

Lo q•1e Apatzingán implica es la r:idicaliza
ción liberal, Frente al disimulo y al ruti 
'nerismo constitucional, la declaración de = 

(85) ALA."11\N, L., op.cit.,p.121 

(86) REYES, J,,El liber"'llismo mexicano en pocas pá¡p,nas.,p,Jl 



- 45 -

Apatzingán es frontal y definitiva: demoli
beralismo, La lucha en 1806 y en 1810 es -
por la independencia, aunque disimulada y -
sin traslucir contagio ideol6gico liberal. 
El decreto de hpatzing:in viene después de -
cádiz·, después de las declaraciones do los
liberales espafiloles y de los reprcsentanteo 
americanos, ( .... ) Apatzing:in queda como 
una prueba de hasta donde habia llP.¡;ado el 
pensamiento liberal en México, •• (87) 

Sin embargo, no es sino hasta después de la consumaci6n de 

la Independencia por Iturbide, que el liberalismo mexicano se -

agrupa y se constituye en un poderoso partido politico, En du

rante las deliberaciones de la junta provioional gub~rnativa, -

cuando comienza a definirse como agrupaci6n. "De inmediato se 

definieron los dos grupos, con sua respectivas ideologías ( ••• ): 

y que ( ••• ) pudieran defini~se como el católico y el ateo. Al 

católico se le califica como conservador(,,,) y al segundo el 

engañoso de progresista." ( 88) 

Los liberales mexicanos son, en téi"minos generales, apasi2 

nadas promotores del sistema federal, del igualitarismo y la d~ 

mocracia, así como de la sepa?".lc:i.6n entre los poderes del_ Esta

do y la Iglesia, todo lo cual, implicaba necesariamente la secl!; 

larizaci6n de la sociedad, la supresión de privilegios de cual

quier índole y el fortalecimiento del Estado mediante el debili 

temiente de otras corporgc1ones, 

Para llevar a la práctic~ todo ese pr ogrnma, era indispea 

sable desintegrar diversas instituciones que provenían de la -

colonia, para inataurar otras nuevas, partiendo prácticamente -

de la nada, Los liberal es "querían hacer tabla- rasa del pasado 

(87) ~.,p.44 
(88) DABDOUB, C.,oo,cit,,p.245 
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y comenzar un:> n•ieva. vida cor.io si antea Mda hubiera e:<is

tido." (89) 

Los liberales pretendían, entre otras cosas: 

1.-Gobi~rno Republic5no Federalista. 

2.-Abolici6n de privile¡¡ioa del clero y del 
ejército, 

3.-Fraccionamianto de Latifundios. 

4.-Libertad de Cultos. 
5,-Separaci6n de la Iglesia y el Estado. 

6,-Enseñanza pdblica absolutametlte laica, -
Creaci6n de escuelas adn en los poblados 
mds pequeños. 

7~-Amplia libertad de prensa. 

a.-Juicios leg<J-lesºante jurados populares. 

9,-Fomento y preferencia a las relaciones -
con nuestros vecinos del norte. (90) 

Todos estos postulados y las medidas que se consideraban

necesariaa para. llevarlos a la práctica, se encuentran con cla

ridad en las reformas promovidas por Don Valent!n G&mez Far!as

en el año de 1633, si bien aspectos t~les como la democracia y 

el sistema federal ya se hab!an considerado en la Constituci6n

de 1824', de corte liberal moderado. 

Entre las acciones realizadas por G6mez Far!aa, destacan -

la supresi6n de 

••• la coacción civil para que se pag~en loe 
diezmos y priJ1icias¡ quitando a la Universi 
.dad ?ontificia la f!lcul tad de otorgar era-=
dos menores; decretando la expulsi6n de los 
españoles (, •• ); ir.struyendo proceso a los 

(89) MlllOS, S.,El perfil del hombre y la cultura en México. ,p38 

(90) DABDOUB, C.,op.cit.,p.299 
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responsables del asesinato de Guerrera ••••• 

la foruiaci6n de milicias cívicas en los -
Estados. (91) 

con el fin de contrarrestar el poder del ejército regular. Po~ 

teriormente y ante su inminente caída pór una nueva rebeli6n, -

radicaliza su postura, decretando "la supresi6n de la Universi

dad de México" secularizando y confiscando "las misiones de Ca

lifornia, fundadas por el famoso fray Junípero Serra" (92), y -

supri:niendo las ordenes monásticas y" las "leyes que otorgan c.1 

clero derechos en asuntos civiles •. " (9J) 

Al referirse a todas esas refurmas, Don Lucas Alamán dice: 

"todo lo que el déspota oriental más absoluto en estado do de-

mencia pudiera imaginar de más arbitrario e injusto, es lo que 

forClll la colecci6n de aquel cuerpo legislativo~(94) 

Es a través de este comentario que se observe. que la riva

lidad entre liberales y conservadores era ya irreconciliable y 

que sería motivo de posteriores y sangrientos enfrentamientos,

que sólo podrían terminar con el triuní'.o absoluto de alguna de 

las facciones en pugna, y el desmembramiento de la otra. 

La lucha entre ambos grupos se desarrolla principalmente y 

con gran fuerza en el período comprendido entre la consumaci6n

de la Independencia y la reforma liberal de 1857, época que se

rá tratada en el capítulo siguiente, con el objeto de poseer ~~ 

una visi6n general de los acontecimientos y circunstancias de ~ 

aquél momento hist6rioo. 

(91) IIDliOZ, R., santa Anna, el dictador resolander.iente, ,p.118 

(92) SCHLARLIAN, J. ,nléxico, tierra de volcanes., p.JOJ 

(93) DE LA PENA, s., La forn:aci6n del cani talismo en !.léTico.,¡¡120 

(94) MARQUEZ, J.,Apuntes de historia ¡¡enética mexicana.,p.78 
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III 

VIS!CN PANO?.\;,UCA PEL P2:UODO 1821-1857 

Este período posee especial importancia para la historia -

nacional, ya que en él se llevan a cabo los primeros ensayos de 

org-.<nizaci6n política del Mé::ico independiente, que r.iarcarán lu 

pauta a seguir por las eeneracioncs posteriores. 

La lucha entre conacrvadores y libe:-ale~, caracta~!s~ica -

de la é,cca, tr'3.e connigo diversas consec~encias que hoy d!a -

siguen ic.f1-uyendo en la vida del pa!s y que contin1an desperta~ 

do pllsiones y originando debates. 

Es en ese tie:npa; que don Lucas Alaitán ejerce su má::i:i:a in

fluencia, destacando como el principal ide6logo y representante 

de los con3ervadores, siendo importacte recordar las circ~~staE 

ci~s que i:lfluycron en su actuaci6n, as~ co~o la de su contra-

parte, rapresentoda por Valent!n Gér:ez Fa.-!a.s. 

II:,1 182:. - 1824 

El d!a 27 de scptie~bre de 182l señala la frontera entre -

el México colonial y el independiente. Ese día el Ejército Tri 

gJ.rante entra victorioso er. la ci1J.dad de lé~:ric~, dar.do fin a -

once aña.s de. gier.ra. 

Las casas estaban adorr.sdas con arcos de -
!lores y colgaduras en que se presentaban
en mil forl1!'1s caprichosas los colores tri
garantes, que las ffiujeres llevaban tacbién 
en las cintas y moños de sus vestidos y -
peinados. La alegría era universal. .•• (95) 
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A pesar del desajuste económico derivado de la guerra, el 

futuro del nuevo país parecía prometedor, lleno de buenoo auGU

rios. El. simple hecho de ser independientes parecía ofrecer 

muchas más ventajas que desventajas, 

Los primeros actos del hléxico independiente fueron la ere~ 

ción de una junta provisional gubernativa, "la que a su vez co11 

vocó a elecciones pura crear un Congreso Constituyente y desig

nó una Regencia a la cual le confió el poder ejecutivo." ( 96) 

Estando ya instalado el Congreso, se recibió la noticia do 

que España desconocía los tratados de Córdoba, wn lo que se de~ 

cartaba automáticamente la posibilidad de que Fernando VII o ªl 
guno de sus familiares viniera a gobe~nar, tal como se había 

previsto en el Plan de Iguala. 

Ese hecho aunado a la enemistad que algunos miembros del -

Congreso sentían i>Or Iturbide, precipitaron los aconteci:oientos 

con la exaltación de éste al trono •. 

La noche del 18 de mayo. de 1822, el sargen
to Pío r.Jarcha y el Coronel de Granaderos -
Epi tacto Sánchez, hicieron 1omar las armas e. 
algunos grupos de soldados, y poniéndose al 
frente del populacho de los barrios bajos -
de la ciudad de México, se dirigieren al -
centro al grito de '¡Vi va Agustín I 1 • yendo 
hasta la casa de Iturbide. ( 97) 

En todas las provincias fue uruinlime el 
aplauso con que se recibió,.la elevación del 
general.ísimo al trono. (,,.) todos se apre 
suraron a ofrecerle sus felicitaciones (,,y 
Todo era Te Deu.m y misa de gracias: todo -
complacerse en que por la no admisión del -
gobierno español, se hubiese removido el -
obstáculo que impedía a la nnción, ( ••• ) -
dar esta muestra de gratLtud a su liberta---

.,..,,,~=-,,.,,.,~d:or, (98) 
(s6) QUIRARTE, M,,op.cit.,p.78 

(97) ~ •• DABDOl!E, c.,op.cit.,p.25J¡ 

(98) ALAúlAN, L.,op.cit •. ,p,604-605 
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Sin embargo, el Congreso se oponía cada vez con mayor fueI 

za a Iturbide, situación que fue debilitando rápidamente al go

bierno. 

La situaci6n culminó con la abdicación y destierro del em

perador, a raíz de una insurrección encabezada por Vicente Gue

rrero, y por Antonio Lppez de Santa Anna, proclamándose entonces 

la República, 

"Los gobiernos que siguieron al de Iturbide iniciaron la -

c:orruptela de los emprhti tos colocados en el extranjero,," ( 99) 

La ca:!da de Iturbide signific6. el agravamiento de laa; lu-

chas internas, con el consiguiente debilitamiento político· y el 

desquiciamiento casi total de la economía. 

El Congreso procedi~ a destruir la forma monárquica de go-· 

bierno, estableciéndose posteriormente un nuevo Congreso Consti_ 

tuyente con la finalidad de elaborar la primera Constituci6n f~ 

deral. 

Mientras el nuevo Congreso efectuaba sus deliberaciones, • 

tuvo lugar un aconteci~iento sombr:!o, Iturbide desembarca en 

Soto la ll!arina sin saber que el. Congreso había decretado. que si 

regresaba sería ejecutado, 

El 4 de :nayo sal16 de. Londres con su esposa, 
sus dos hijos menores D,Salvador y D, Felipe, 
lilalo, los padres L6pez y Treviño, Morandini
y el teniente coronel polaco Beneski ( ••• );
llevando también conoigo una imprenta con un 
impresor para servirla:. sus hijas e hijos ~ 
y.ores quedaron en diversas pensiones, (100) 

(99) VASCOiiCELOS, J.,~.,p.)20 
(100) Ar.AMAN, L., op.cit,,p,792 
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ll.n poco tiempo fue reconocido y tomado preso, poni6ndosclo 

a disposición del comandante militar de la zona, quien a su vez 

lo entregó al Congreso de Tamaulipas, decretándose ah! ou ejec~ 

ci6n. 

"Aun cuando lturbide volvía a su patria acompañado sólo de 

su familia y sin armas, fue tomado prisionero. El Congreso de 

Tamaulipas decret6 la pena de muerte. lturbide con valor admi

rable y gran dignidad murió. fusilado en P~dilla, Tamaulipas, el 

l.9' de Julio de l.824." (101.) 

En el Congreso proseguían las discusiones entre los dos -

grandes grupos~ federalistas y centralistas, obteniendo el 

triunfo los primeros, encabezados por don Miguel Ramos Arizpe,

que f'ue quien presidió, la comisión que elaboró el proyecto de -

lo que habría de ser la Constitución Federal de 1824. 

La fuente de inspiración para la Carta Magna fue la Constl 

tuci6n de los Estados Unidos. 

El. acta constitutiva venía a ser una tradu~ 
ci6n de la Constitución de los Estados Uni: 
dos del Norte, con una aplicación inversa -
de la que en aquellos había tenido, pues -
allL sirvió para. ligar entre si partes dic
tintas, que desde su origen estaban separa
das, formando con el conjunto 'de todas una
naci6n, y en Mbjico (sic.) tuvo por objeto
dividir lo que estaba unido, y hacer nacio
nes diversas de lo que era y debía ser una
sola. (102) 

La Consti tuci6n de 1824 establecía además de la forma fe-

(101) QUlRARTE, M.,oo.cit.,p.80 

(102) ALAMAN, L.,~. ,p.777 
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dernl, que el gobierno seria representativo y popular y que ha

bría divisi6n de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. 

Además decretaba: 

••• religi6n de Estado la cat6lica, declaran 
do prohibido el ejercicio de cualquier otro 
culto. Consideraba como parte del territo 
rio nacional 'el que fue el Virreinato lla: 
mado antes Nueva España, el que se decía -
Capitanía General de Yucatán, el de las --
Comandancias, llamadas antes Provincias In
terr.ns de Oriente y Occidente, y el de la -
Baja y Alta California con los terrenos 
anexos e islas adyacentes en ambos mares.' (103) 

Posteriormente. el Congreso convoc6 a elecciones, resultan

do elec~o el ex-insurgente Guadalupe Victoria. 

III.2 i824 - 1847' 

Con respec:o a las repercusiones de le primera República,-

Jos6 Fuentes Mares destaca cuatrot 

••• Í~-primerd, instituir el régimen #ederal 
con su correspondiente divisi6n del territo 
rio nacional en estados 'libres y soberano8' 
en cuanto a su régimen interior; la segunde,. 
el enfoque de la historia de Héxico en per! 
pectiva tal que a partir de ese momer.to se
rá su 'versi6r. oficial' hasta nuestros días; 
la tercera, el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas con Estadas Unidos ( ••• ),
y la cuarta, por consumarse el primer cuar
telazo de nuestra historia pera modificar,
mediante la violencia, el resultado de una 
contienda electoral para elegir nuevo presi 
dente de la República. (104) 

(103) QUIRARTE, M.,op.cit.,p.81 

(104) FUENTES, J.,Biogrofía de una llaci6n.,p.U6 
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Reviste especial importancia durante la primera República, 

la llegada de Don Lucas Alumán al ministerio do Relaciones Ext~ 

riores en C!lero de 1825. Alamán buscó por todos los medios a 

su al:ance, el acerca:::iento con Inglaterra para contrarrestar -

la influencia de los EstRdo~ Unidos. 

Co~o contraparte, es también P.n esos momentos c~nndo arri

ba a México, por segunda ocasión, Joel Roberts Poinsett,. sólo -

que ahora llega como envio.do plenipotenciario de su gobierno. 

Tipo de extraodinarias dotes, perspicaz, a~.~ 
lítico, audaz y prudente, entre sus hazañas
me,ecen recordarse dos, sobre todo la prime
ra: su incursi6n a nuestra política domésti
ca mediante la f•.1ndaci6n de las logins del -
rito de York y el 'partido a::iericano', y la
otra, su gesti6n po.ra adquirir par las cuen:w 
o las malas la provincia de Texas, (105) 

Con la llegada de Poinsett, Zavala y el cura 
de Cunduacan en Tabasco, D. José ~ar!a Alpu
che ( •.•• ) , proyectaron form::ir una masonería
diversa, que Poinsett les ofreció incorporar 
al rito de. York, preponderante en los Esta-
dos Unidos. (106) 

El. primer enfrentamiento entre Alamán y Poinsett tuvo J.u-

gar cuando el segundo propuso "el trazo de un camino que uniera 

a Missouri con Santa Fe, Alam1n sostuvo que primero era indis

pensable que los Estados Uni1os arreglnsen la cuestión de lími

tes. y firmasen un tratado de co:::crcio."'(107). Debido a esto, A

la:nán fue acusado de entorpecer el progreso del país. Poinsett 

por su parte, aparent6 ceder "al aplaza:::iento que le imponía -

Alamdn. Pero el di9lomático angloamericano vio con gusto que -

loe yorkinos derribaran a don Lucas, Alemán tuvo que abandonar 

(105) ~ •• p.121 

(106) Ar.AMAN, L.,~.,p.824 

(107) QUIRARTE, M.,op.cit.,p.83 



-· 54 -

el minister.io de Relaciones," ÜOB) 

D!a con día el partido de los yorkinos acrecentaba su po-

der e in.fluencia, por lo que el 23 de diciembre de 1B27 hubo un 

levan~amiento encabezado, entre otros, por Nicolás Bravo. 

Entonces se hizo que el teniente coronel 
D. Manuel. :Jontaño, antiguo insurgente, ( ... ) 
diese la voz en Otu.~ba, procla:nando el plan 
que tom6 su nombre y que tenía ?Or objeto -
pedir la acolici6n de las sociedades secre
tas, la variaci6n del ministerio, que se -
expidiese pasaporte al ministro de los Est~ 
dos Unidos Poinsett, y que se observasen -
puntualmente la constituci6n y leyes. Co-
menzada as! la revolución por Montaña, sa-
lió de Méjico a ponerse al frente de ella -
el vicepresidente Bravo.... (109) 

Para combatir la rebelión, el gobierno nombró a Vicente 

Guerrero, quíén derrot6 a los sublevados. Nicolás Br'lvo y al~¿ 

nos otros jefes de la revuelta fueron desterrados. (110) 

Posteriorcente llegó el tie:npo de convoca1• a elecciones, -

en virtud de estar pra..~to a completarse el periodo presidencial 

de Guadalupe Victoria. En esa ocasi6n se presentaron como can

didatos G6mez Pedraza y Vicente Guerrero, resultando vencedor -

el pimero. Sin e~bargo, se suacit6 un nuevo levantamiento, es

ta vez encabezado por Santa Anna, proclamando el ~lan de Jalapa 

en el cual se desconocía el resultado legitimo de las eleccio-

nes. 

El. citado Plan constaba de tres puntos, que et'9.n: "l.- El 

pueblo y el ejército anulan la elección de Pedraza. 2.-El pue

bl.~ y el ejército piden la expulsión de loe españoles por naci

miento. 3.-Vicente Guerrero es el presidente," (lll) 

(lOB) idem. 

(109.) ALAMAN, L.,op.ct.t,,p.BJ6. 

(llO) E.f!.• ,ALAu!AN, L., op. cit., P• 836-839 

(111.} SCHLAR;.!AN, J.,op.cit.,p.297 
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Estando los subleVHdos a punto de ser derrotados por el g~ 

neral Rinc6n, hubo un levantnmiento en la capital, encabezado -

por Lorenzo de Zaval!l, apoyando el Plan de Jalapa. El gobierno 

declar6 nulas las elecciones, nombrando presidente a Guerrero y 

vicepresidente a Anastasio Bustamante. 

En esa época tuvo lug:i.r la invasi6n de Barradas por Tampi

co, que sirvi6.a santa Anna para ser ascendido a General de Di

visi6n y aumentar su prestigio, 

Tras la frustrada inv:isi6n, contin:.iaron sucediéndose nue-

vos pronuncia::iientos, destacando uno en el cual el caudillo era 

el propio vicepresidente, don Anastasia Bustam11ma11te. 

El presidente en persona se dirigi6 a batir a los rebeldes, 

si alcsnzar el éxito. 

El primero de enero de 1830, el Congreso se reu.ni6 para 

nombrar presidente a Bustamante, desconociendo a Guerrero, 

quien debi6 huir hacia el sur, "donde al fin, engañado por el -

genovés Picaluga, sus perseguidores le fusilaron en Cuilapa el-

14 de febrero de 1831." (112) 

De esa manera, los consumadores de la Independencia tuvie

ron el mismo destino, "la primera República cobr6 la cabeza de 

Iturbide, y la segunda la de Guerrero." (113) 

Con Bustan:ante, volvía al ministerio de Relaciones J;:,:teri.2,'. 

rea don Lucas Alamán, que trató de desarrollar un sistema de e~ 

mercio entre los países hispanoame.ricanos que les penni ti era 

competir con los Estados Ur~dos. 

Bajo la hábil direcci6n de Alnmán, la administraci6n de -

Bustamante: 

(112) FUENTES, J,,oo.dt.,p.126 

(llJ) lli!!!· 
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; .•• logr6 arreglar la haciendu pública de ~ 
nera, que no solo b~starun su3 productos p~ 
ru cubrir los gsstos ordinarios, sino para
pa¡;ur la deuda considerable que las admini! 
traciones anteriores dejaron( ••• ); el cré
dito exterior se restableci6 mediante un -
convenio con los acreedores, decoroso y 
equitatiqo; las fronteras se restr1ardaron y 
se tomaron medidas eficsces pa:-a su conser
vaci6n; se decretaron fondos paz-a auxiliar
a las familias mexicanas, que por efecto de 
la expulsi6n de españoles, quedaron huérfa
nas ( .••. ) ;, la industria recibió nueva vida; 
se fomentó de todos modos la ilustración -
( ••• ) ; los caminos se purgaron de salteado
res; el ejército se organiz6 y su discipli
na mejor6 ( ••• ); la iglesia mejicana fue -
provista de dignisimos prelados y en todo -
se restableció el deco;ro; que un gobierno. se 
debe a si mismo y a la nación.... (114) 

"Dos fueron las grandes preocupaciones de don Lucas:'indu.!1 

trializar a 146xico y salvar el territorio. de Texas."(115) :. 

En cuanto al segundo punto, Alamán promovió la ley del G -
de abril, en la cual se proponía: 

l. Aumentar la población mexicana de Texas. 
2. Colonizar Texas con hombres que no fue-

ran estadoW1idenses. 
J. Fomentar el comercio marítim~ de Texas -

con los demás puertos de 14rucico. 
4. Hacer que Texas dependiera del gobierno

f ederal.. 
5. ll:andar un representante del gobierno pa

ra que verificase un estudio de cuanto -
era necesario· a fin de lograr la conser
vación de aquella región. (116) 

Desgraciadamente. este plan no logr6 fructificar, debido a 

la falta del apoyo necesario y por una nueva insurrecei6n que -

habría de culminar con la caída del gobierno de Bustamante. 

(114) ALAllAN, L.,op.cit,,p,652-653 

(ll.5) QUIRARTE, M.,op.cit.,p.94 

(U6) ~ 
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"Más como Guerrero había muerto, y no era posible dovolve.r 

le la presidencia, se acudió a un arbitrio digno de casa de lo

cos: llamar u Gómez Pedraza { ••• ) para ocupar la presidencia de 

la República." (117) 

Santa Anna y sus a::iigos los yorkinos, pro
motores de la revolución de 1828 para evi
tar que el legalme!lte electo Gómez Pedraza 
fuera presidente, r.r-cíun otra revolución -
para que Gómez Pedraza ocupara la presiden 
cia. Ahora caían en la cuenta: ero. preci
so 'restaurar el orden constitucional', ro 
to por ellos cc¡atro años antes .. { ... ) 'si 
ahora lo 'restauraban•, ocuparía el pala-
cio nac~onel durante pocos meses, los nec.!!. 
aarins para servir de puente y operar 'le
galmente• la sucesión presidencial. Parn
aso contaban con santa Anna, ••• (118) 

En 1.833 se efectuaron nc¡evas elecciones presidenciales, r.!!_ 

eul tando electo Santa An..,a como presidente y Valentín Gómez Fu

rías como vicepresidente. 

El día que habían de tomar posesión de sus respectivos ca.!: 

goa· (1° de abril de 1833), Santa Anna. se declaró: enfermo, perm;l 

naciendo en su hacienda de !langa de Clavo. "Una extraña costt.:¡¡¡ 

bre existía entonces, sancionada por la Constitución, ele que si 

el presidente se ausentata, por estar ocupado en alguno. eucrra, 

o: por enfermedad u otra razón, el vicepresidente ejercía plenos 

poderes de presidente," (ll9) De esa manera, to::ia posesión de 

la presidencia Valentíft G6mez Farías, 

En otro episodio surrealista, Antonio (San 
ta Anna) descor~poníu la realidad para ocuI 
tar que si bien los yorkino-liberales le : 
habían llevado a la presidencia, ~l no te-

(U7) FUr:NTES, J.,~.,p.127 

(ll.8) ~ 

(U9) SCHLARr.:AN, J, ,op.cit.,p.)03 
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nía interés alguno de gobernar en su compa
ñía. ( ••• ). La prudencia aconsej<lba dejar
a G6mez Farías la responsabilidad de gober
nar, pues imaginaba como lo haría y cuáles
serían las consecuancias. Si los liberales 
le obsequiaron la presidencia, Gómez Farías, 
él solo, le despejaría el camino a la dict~ 
dura. (120) 

En cuanto tom6 posesi6n, G6mez. Farías inici6 una serie de 

reformas que produjeron. el descontento general. 

Dio por suprimidos los votos monásticos y -
los diezmos y dccret6.1a completa exclusión 
del clero en la enser.anza, y luego, el 2~ -
de Octubre de 1633, la supresión de la Uni
versidad de México (,,~) También di6 (7 de 
Jilayo de 1833) la ley que secularizaba y co~ 
fiscaba las misiones de California. (121) 

"Se trataba de una. campaña en gran parte anticat6lice.. Es 

necesario entonces reconocer que si la Iglesia lucharía contra 

los liberales, no ser!a. sólo para defender sus intereses econó

micos, sino para proteger sus libertadec y su organización can2 

nica," (122) Además, "Si se toma en consideraci6n que durante

máa de tres siglos los mexicanos habían sido educados por la . 

Iglesia( ••• ), fácil es comprender que las medidas reformistas

no podían ser recibidas con el aplauso de las ma¡,torías." (123). 

La situaci6n se agravó más, al pretender que el Estado fu~ 

ra quien designara a las personas que. debían ocupar los curatos 

vacantes. Gómez Farías pretendió "arrogarse el derecho de Pª"'" 
tror.ato y de elegir a los obispos, alegando que el Presidente -

de México era el sucesor legal del rey de España." (124) 

Esa ingerencia descarada en los asuntos internos de la 

(120) ~'UENTES, J., op. cit, ,p.129 

( 121) SCHLARlJAN, J., op. cit., p.)0 3 

(122) QUIRARTE, M. 1 on.cit.,p.96 

(123) ~ 

(124} SCHLARL!AN, J.,~.,p.30) 
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Iglesia gener6,unu fuerte protesta por parte del episcopado, ªE 

te la cual el Presidente reaccionó. decretando que todos aque- -

llos que no se sometieran al decreto del 27 de diciembre, ac- ,

rían desterrados. 

Santa Anna dándose cuenta de hasta donde había llegado el 

descontento popular, decid16 abnndonar su hacienda y tollllir el -

poder, apareciendo ante los ojos de la gente como salvador. 

Revocó las le~·es anticatólicas m:is jacobinas 
dadas por Far!as (sic,), invitó a los obis--
pos desterrados a regresar a sus sedes, res-
tabl eci6 la Universidad de México sobre nue-
vas bases e hizo cuanto pudo para ser popu--
lar. En materias políticas se portó como -
dictador, depor.iendo gobernadores y legisla
turas y haciendo otras cosas por ese estilo. (125) 

Habiendo desbaratado la obra reformista, Santa Annu se re-

tiró; nuevamente a su hacicnd~, dejando como presidente interino 

al general Barragán, 

El Congreso se reunió en 1835, atribuy6ndose facultades de 

poder constituyente • 

• , .. la consti tuci6n federal cay6 a consecuen
cia de aquel movimiento: en su lue;ar se hizo 
o.tra central, conocida con el nombre de 'las 
siete leyes•, por ser otras tantas las que -
la componían; a los tres poderes que comun-
mente se reconocen, se agregó en ella uno, -
más con el nombre de 'Poder conservador.• (126) 

Pera mientras el Congreso deliberaba, se prcparaba•la sep! 

raci6n de Texas del resto del territorio> nacional, A la cn{dn-· 

de. Bustamante, y con 61, de Alam1n, todos los planes que ten!an 

como !in 1a conserva.ci6n de Texas, se vi~ieron abajo, D11rante 

(125) ~· ,p.309, 

(126) ALA!MN, L.,op,,cit.,p.869 
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el gobicrr.o de G6mez Fa rías, se promovi6 la coloni zaci6n del tE_ 

rritorio, con ciudadanos norteamericanos, que don Lucas Ala:r.án 

durante su gesti6n había procurado limitar. 
11Alamán veía la si tuaci6n y la denunciaba. En vez de lle

var a Texas colonos españoles, los del 'partido americano• im-

portnban colonos norteamericanos." 

Los pretextos para iniciar la guerra de Texas fueron la di 

aoluci6n de la República Federal y el deepotismo militar. 

Los colonos atacaron en 1835 las guarr.iciones y fortines,

por lo que el gobierno se vi.6, en la necesidad de enviar tropas 

a combatir a los rebeldes. A la cabeza de esas tropas iba San

ta Anna, 

Tras un ii;icio,aparen1'emente favorable para las fuerzas -

mexicanas, tieñe· lugar la batalla de San Ja.cinto, que culmin6· -

con la derrota mexicana y la. captura del general Santa Anna, -

quien firm6 un conveni:o aceptando retirarse con todas sus tro-

pas. y reconociendo la independencia de Texas. 

Por aquellos· días de 1837, so llevaron a cabo elecciones -

presidenciales bajo el auspicio; de las Siete Leyes, de carácter 

centralista, resultando electo Anastasia Bustamzmte, quien tom6 

posesi6n en el mes.de abril de ese mismo año. 

Durante este nuevo gobierno continuaron las revuletas y 

las rebeliones, En ese clima de inseguridad, arrib~ una flota

france3a para bloquear el puerto de Vera.cruz, dando inicio; la -

llamada ·~uerra de loa Pasteles, en la cual santa Anna pierde -

una pierna, lo que de nueva cuenta lo convierte en h6roe, olvi

dándose así su fracaso en Texas. Finalmente los franceses le--· 

vantaron el bloqueo, tras haber ac~dido el gobierno mexicano a 

pa¡;llr aquello que se le recla,naba. 

En la capital se rebel6 el general Ur~ea, siendo domin~do, 
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Sin embargo, en otros sitios se insurreccionaron loa gene

rales Mariano Paredes, Gabriel Valencia, y Antonio L6pez de San 

ta Anna, ante lo cual Bustnmante se vi6 precisado a renunciar a 

la presidencia. 

"•••Y después de un interinato de un D. Javier Echeverr!a, 

result6 Presidente el Héroe del Alama, Santa Anna. 11 (127) 

Santa Anna· asume la presidencia el 10 de octubre de 1841,

al ternándose con breves·. interina.toa de don Nicolás Brava, Vale.u 

t!n Canalisa y Jos& Joaqu!n de Karrera •. 

Durante este gobierna, el Congreso valvi6. a tomar las fuD

cionea de Constituyente, con el nombre de Junta Nacional Legi~

lativa, de la cual emanaron las Bases Orgánicas. 

A finales de 1844 1 se subleva Paredes en Guadalajara; san
ta Anna salid a combatirlo. La rebelión cundió rápidamente 

por todo el pa!s, hasta que. Santa Anna abandon6, el poder y la

Naci6n. 

"Pera ocupar la presidencia de la República fue designado

el 6 de diciembre de l.844 don Jos6 Joaquín de Herrera." (128) 

•1 nuevo presi:dente tocaría en suerte recibir la declare.-

ci6n de guerra de los Estados Unidos. 

111.J 1847 - 1857' 

La. tensión entre M6xico y los Estados Unidos iba en cons-

tante eu.~ento, principalmente porque el gobierno norteamericano 

había dado su reconocimiento a la independencia de Texas. Las 

relaciones se agro.varen cuando el Congreso de los Estados Uni~• 

(12.7) VASCOÚCE:LOS,J. ,~. ,p.)41. 

(128) QUIRARTE, ll.,op.cit.,p.115, 
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dos, durante el período presidencial de Polk, admiti6· a Texas 

como un Estado más de la Unión Americana.. 

Esa acci6n representaba una provocación directa contra M§. 

xico, ya que el gobierno, desde 1843 t1 •consideraba un acto -

equivalente a declnraci6n de guerra, la aprobación de cual- -

quier acuerdo (del Congreso americano) para incorporar a Texas 

a::. t.erri torio de· Estados Unidos,• t1 (129) 

Para complicar más la situaci6a, existía un tratad~ de li 

mi tes ( Adams - Onís ) entre. España y los Estados Unidos, que 

databa de 1819, en el cual se estipulaba que la frontera de T~ 

xas estaba sobre el río de las Nueces, frontera que Santa Annn 

siendo prisionero de los texanos, había ad:nitido que corr!n 

sobre el río Bravo, (130) 

Técnicamente, de acuerdo con el tratado de· 
de 1819, una vez incorporada Texas a Esta
dos Unidos, la línea fronteriza entre Méxi 
ca y la Unión había de correr sobre el río 
de las Nueces y no sobre el Bravo del Nor
te ( ... ), 
De modo que CU!lndo el general Zacar{as 
Taylor cruzó la corriente del Nueces y oc~ 
p6 el territorio hasta el río Bravo, so -
produjo W1 casus belli: si en concepto de 
Washington sus soldados se hallaban en te
rritorio texano, ahora parte de los Esta-
dos Unidos, en el de Mé~ico invadían terri. 
torio nacional desde el momento de cruzar: 
el Nueces• (131) 

A ra!z de esa situsción, se suscitaron algunos enfrenta-

mientas entre, tropas de ambos países, lo que di6 el pretexto -

(129) apud,,füENTES, J,,or.cit,,p.143 

(130) ~·• ibidem.,p.144 

(131) i!W· 
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para iniciar · guerra. 

En esa guerra destacan algunos acontec.imientoo, como la -

retirada del ejército mexicano cuando se encontraba a punto de 

vencer en la batalla de la Angostura, la toma de Churubusco, -

la ca!da del castillo de Chapultepec, en aquel entonces sede -

del Colegio Militar, etc. 

El. ejército de loo. Estados Unidos penetró en la capital -

en septiembre de 1847, tras haber hu!do el gobierno mexicano. 

K1. tratado de Guadalupe Hidalgo, firma
do en la población que guarda el santua 
rio. Nacional de Nuestrn Señora de Guada 
lupe, el 2 de febrero. de 1848 y rstifi: 
cado por los Estados Unidos el 30 de -
Marzo siguiente, ter&in6 la lucha con -
México. Los Estados Unidos pagaron la 
miseria de quince millones de dólares -
por Iiuev.o :.!bico y Alta California, --
quedando la frontera seaalada por el 
río Grande. México perdió.la mitad de 
Sil territorio. (132} 

Al retirarse las tropas norteamericanas, el Congreso nom

bró presidente a José Joaquín de Herrera, quien pudo corepletar 

su per!odo sin graves contratiempos, para posteriormente. entr~ 

gsr el poder al general Mariano Arista. 

KL presidente Arista debió enfrentar una nueva insurrec-

ción encabezada por el general Blancarte, "exigiendo la presi

dencia para.... 1.Don Antonio L6pez de Santa Annal." (133) 

"Destituido Arista y nombrado presidente un tal Cebos, ,.... 

primero, y luego un tal Lombardini, un buen día resultd· otra -

(132) SCHLARllAN, J.,op.cit.,p.)40 

(133) l'üENTES, J.,op.cit.,p.160 
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ve~ presidente el incalificable Santa Anna, o más bien dicho,

resultó; santa Anna Presidente de un incalificable país •• "(134) 

Es este el 6.ltimo período presidencial da Santa Anna, en

esta ocasión apoyado por los conservadores, en un intento de-

sesperudo por restablecer el orden. 

"El. mismo Alamán cometió el gran error de su vida, toma.!1-

do de caudillo a un santa Anna." (135) 

Quizá bajo la hábil direcci6n de don Lucas Alam,1n, el 

pa!s hubiera podido salir de la ter~ible coni'usi6n en la que ~ 

ea· encontraba, mediante la restauraci6n del Plan de Igu.:tla •. 

Santa Anna llegaba con el proyecto de
restaurar el Plan de Iguala; as! lo. de 
j6 entrever a don Juan Jiménez de San= 
doval, ( •••. ) n\.tevo ministro español y 
su compañero: a bordo en el Últi~o tra
mo del viaje ( ••• ) 
Pero el proyecto de restaurar el Plan
de Iguala suí'ri6c dos golpes sucesivos: 
uno, la muerte de Alamán, víctima de -
pulmonía .fulminante, y el otro el enpe 
fioi del pueblo mexicano en obsequiarle:: 
una corona como; la de. Iturbide. (136) 

En 1854 se inicia en A;rutla una insurrecci6n encabezada -

por Juan Alvarez e Ignacio Comon.fort, promulgando el 'Plan de

Ayutla', por medio, del que se "desconocía a santa Anna, se 

creaba gobierno provisior.a1 y convocaba una Asamblea Constitu

yente." (l.17) 

En vano intento. el presidente sofocar la revuelta, por lo 

(134), VASCilNCE:Z.OS, J., op. cit., p.)54 

(135) ~ •. ,p.359. 

(l.36) FUE:lrEs, J.,op.cit.,p.160-161 

(137) VASCONCELOS, J.,~.,p.)85. 
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que, abandona la Ciudad de M~xico, renunciando poetericrmento a 

su cargo. 
La revoluci6n triun.fuate coloca en la presidencia a I¡;;:lll

cío Coll!on.fort. durante su gestidn, se convor:d a la forn::ici5n

de un nuevo Congreso que originaría la Conetituci6n liberal de 

l.857. 
En ese mismo período se dieron a conocer diversas rcfor--

mas como la Ley Iglesias, la cual 

,,.eximía del pago de derechos y obve~ 
cíones parroquiales a las clases po- -
brea,. El 5 de J'l1üo un decreto supri 
mi6 la Compañ:!a de Jeaús en México. -
El 2.5 del mis:no mes, Lliguel I.erdo de -
Tejada d~ba la ley que lleva su nombre. 
para desamortizar los bienes del clero 
y suprimir toda forn:n. de propiedad co
munal.. (l:.38) 

Esas reformas provocaron gran descontento. y varios levan

tamientos, que fueron sofocados, sin embarbo, la proculcnci6n

de la Constitución libe:ra!, aviv6o eJ. descontento. 

"Las leyes de Re~orma, tal como. quedaron escritas y vigcll 

tes·, constituyen un caso único de intolerancia sectaria y de -

desquiciamiento econ6.mico. Han podido subsiatir parque en ~ 

neral. no se han aplicado íntegramente." (139) 

Ell presidente Comonfort, en desacuerdo con algur.as dinpa

siciones constitucionales que limitaban su poder, apoya la eu

blevaci6n dirigida por Félix Zuloagn., dándose cuenta der.iasiado 

tarde que en vez de lograr la pacificac16n había conseguido lo 

opuesto, por lo que renuncia y abandona el pa!o, 

(li,JBl QUIRARTE, Ll.,op.cit.,p.133 

(139) .V~SCONCELOS, J,,~,,p.390 
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El triunf'ante Zuloag:1 toma posesión de la presidencia, ~ 

"Pero la Constitución de Cincuenta y Siete había quedado pro-

mUlgada y en adelante sería ln bandera del liberalismo." (140) 

Esos acontecimientos prepararon el ambiente para una 

.cruenta guerra civil. .. 

El golpe de Estado que derrocó.a Comon
.fort ( .. ,.) dejó, en realidad, euboiste.u 
tes dos gobiernos~ El espurio que ene~ 
beza::ia Zuloaga, y el que. representaba. -
la l egm idad acaudillada por don Benito 
Juá.rez como presidente de la Corte y -
sustitut~ legal de Comonfort, mientras
no se celebrasen elecciones. (141) 

El. presidenta Jud.rez se ve obli!l"do. a abandor.ur la Ciudad 

de México para tratar de organizar un ej6rcito con el cual ha

cer respetar la legalidad, 

"Lástima que con el programa de Jud.rez estuvieran mezcla

das exigencias de orden social y religioso, ajenas a la conve

niencia de los mexicanos• de otro modo podríamos elogiar si -

reservas, el movimiento liberal .. ,,." (142} 

Aqu! da inicio la guerra entre conservadores y liberales, 

conocida como la guerra de los tres años, de la cual habrían -

de salir victoriosos los segundos,. con la posterior y de!initi 

va· implantación de la Constitución del '57 y de las leyes de -

Reforma. 

Sin lugar a dudas, todo este período de la historia naci2 

nal, (1821 • 1857) se caracteriz6 por la permanente inseguri--

(140) ~ •• p.362 

(141~ ~-

(142) ~ •• p.363 
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dad, consecuencia de los constantes cuartele.zas y revolucion~s, 

situaci6n que repercuti6 en el desquiciamiento de la economía, 

en la disgregaci6n nacional y en general, desorden en todos -

loa ámbitos de la vida de la sociedad. 

Especiales re?ercusiones hubo en el campo educativo, en -

el que los grupos en pugna trataban de establecer lao bases 

para el posterior desarrollo del país, conforme a las ide:io 

que profesaban. Así, mientras unos sostenían que era necesa

rio cerrar la Universidad de México, lvs otros afirm:i.ban qua -

solamente era preciso modernizarla mediante algunas reformas~

y como éste aspecto, existían otros en los que no había conseil 

so, aunque ciertamente los partidos coincidían en la importan

cia de:L sector educativo como pilar para el desarrolla nacio...

nal.~ 

Es por todo ell~, que a continuaci6n se desarrollarii un -

análisis de los cambios suf;ridos en el campo. educativo durante 

ese mismo período, para eetablecer lo m:is claramente posible,

las diferencias y similitudes con respecto a lo que cnda fac:-

ción postulaba, en dicho campo .. 

III.4 La Educaci6n en México en el período l.821-1857 

Desde la consumaci6n de la Independencia se manifiesta la 

preocupación por promover y mejorar la instrucción pública en 

el pa!s, as:L encontramos que el la Sección Octava del Reglameu 

to l'rovisional Político del Imperio lllexicano, i'ormulado por -
Don Agustín de Iturbide dice• 

El gobierno.; con el celo que demandan 
los primeros intereses de la naci6n, 
y con la energía que es pro?ia de -
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sus alt~s facultades expedirá regla 
mentoa y 6rcdenes oportunas coni'or: 
me a las leyes, para promover y ha
cer que los establecimientos de in~ 
trucci6n y moral pública existentes 
hoy, llenen los objetos de su inst!_ 
t~ci6n, debida y provechosamente, -
en consonancia con el actual siste
ma político.. (143) 

Desgraciadamente, Iturbide y el Imperio; desaparecieron de 

la escena política al 9oco tiempo, por lo que el citado Regla

mento no tuvo. mayor visencia~ 

Por esa. 6poca surgen las escuelas· lancasterianas, que uti 

lizaban un noyedoso si~tema de ense~anza, el cual consistía en 

utilizar a los alumnos de mayor edad y adelanto para que ins-

truyeran a·los más pequeñoo y menos avanzados¡ estos monitores, 

des9uás de'ascucr.ar al maestro, repetían las lecciones a gru-

pos de 10 a 20 nifloo, quienes debían sentarse en semicírculo -

en torno al expositor. Los inspectores se encargaban de su--

pervisar a los monitores, de distribuir el material y da indi

car cuáles de los alumnos debían ser premiados a sanciona

dos. (144). 

La. Compañía Lancasteriana trabaj6 de !822 a 1890, es decir, 

durante 6.8 años, lapso. durante. el cual llegó. a constituirse -

por un decreto del aña de 1842 en Direcci6n General de Instru~ 

ci6n Pri:n:lria en la República. 

En 1824 se promulg6 la primera Constituci~n republicana -· 

de corte federal, en cuyoi artículo. 50 se indican cuales son --

(143) ALVEi\R, c., La educaci6n y la ley.,p.43-44 

(144) ill· ,~. ,p.45-47 
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las facultades del Congreso: 

Las fac·~l to.d ea excl uei vas del Congreso -
general son las siguientes: 
I. Promover la ilustraci6n: ( ••• ) esta-
bleciendo colegios de marina, artillería 
e inge:lioros; erigiendo uno o más esta-
blecimientcs e.1 q·1e se ensEñen las cien
cias nn.turnles y exactao, po:íticas y m2 
ralea, nobles artes :¡ len¡pas; sin perj~ 
dicar la libe:-to.d qc·e t~one.::i las legüllll 
turas para el arregla de la educnci6n PSl 
blica e.::i sus respectivos Estados ••• (145) 

En todos los gobiernos del M6xico independiente existió> -

sie::?:J.pre la. preocupación por :cej orar este campo, sin e:nl:Urgo·, -

la mayoría de las disposiciones qt:e se dieron po.r aqu61 enton

ces, no llegaron a ?onerse en práctica, debido a la permn.nentc 

inestabilidad pal:!.tica. :¡ a dive~sos factoras que dificulto.bo.n

grandemente el progreso en el área. 

Entre los numerosos :r diversos factores
que dificultaron la labor educativa e11 -
la nueva naci6n, débese mencionar· que -
lléxico es· un r.:osaico de cli1ns· ( ••• }, -
las comunic3cion~s eran deplorablencnte
deficientes entre los puntos extremos 
del terri to ria. ( ••• ) 
La heterogeneidad étnica. se añadía al -
problena. geográfico. El núcleo es;anol 
( •••. ) era de unos 14, 000 europeos, 21' de 
la población, ( ••• ). Lo sei;uían los -
criollos ( ••• ) con l,OC0,.000 el 16f.; lue 
golas castaa ( ••• ), el 22%, y fir.almen= 
te los indios ( •·•. ). 60:' de un total de -
6,029,045 de llnbitanteA. 
Los diferentes grupos indias incluían -
otro ele~cnto par~ hacer todavía más di
fícil la coc:.t.'ti.cación: la diversidad de 

\145) ~.,p.47 
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lenguas y la multitud de dialectos. 
El analfabetismo m:is desolador, 
99,3e~ contra un o.6 de alfabetiza-
dos se cern!a sobre la CUfli tota1.i~
dad de ln poblnci6n al iniciarse la 
independencia. (146) 

Pese a lo difícil de la situaci6n, hubo siempre hombres -

que se c~peñaroo: en superar los distintos obstáculos, CJl!lSCiEl!l 

tes de que para lograr la consolidaci6n de la independencia y 

el. progreso a mediano. y largo plazo, de la nnci6n, era indis-

pe:wable conseguir que los beneficios de la educaci6n alcanza

ran al mayor núoero de individuos que fuera paosible. 

Entre esos hombres destacan especialmente Don Lucas Ala-

mdn y Escalada, y el Dr •. Josoi Mar!a Luiir Llora.. E:l. primero de 

ellos es el ¡:utncipal representante e ideólogo del pensamiento

conservador;; en distintas oc'1siones o.cup6 cargoa público<J des

de los cuales hizo. cuanto pudo- por i:ú"luir en el. campo. del que 

se, ha venido hablando. Por su parte, el Dr. Mora representa

el modo liberal de pensamiento;: Doc.tor en Teologb y abogado,

o:cupa el carga de vocal de la diputación provincial de L!&xico

y posteriormente, durante el primer gobierno de don VsJ.ent!n -

G6me~ Farías, es invitado por ~ste a trabajar en la reforna .._ 

educativa que se planeaba. 

ILL,4.L Ideas educativas de Don Lucas Alamán 

Don Lucas· Alamdn. consideraba que: 

••• sin instrucción no hay libertnd,
y cuanto ~da difundida está aquella, 
tanto mds aolidnmente cimentada se -

(146) MENESES, E, ,T•ndencias educativas· oficiales en Mbico, -
1821 - 1911.,p.69-70 
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hallará ésta, La convicción ínti!ll!l do 
esta verdad ha empeñado al gobierno a pro
curar todos los mcdi~a posibles do fomento 
u los establecimientos destin:idos a cato -
importante objeto, luchando con lns ccccse 
ces (sic .• ) en que n~a hO.llar.:os. (147) 

En su opinión, la base de la ins.trucci6n pública residía -

en la primera. enseñanza, "sin perjuicio. del impulso que llegó· a 

otorgar, en ~tras planoa, al Ateneo ;¡al Instituto. Mexica•· 

no." (148) 

Insisti6 en sus distintas gestionea, que lo. "inatrucci6n -

general es uno.de los m:is poderosos medios de prosperidad de 

una naci6n, en cuyo. fomento in.~ediato cede toda la protecci6n -

que a ello. se preste."(l.49) 

Fara él, la labor educativa no podía li:nitarse il..~icamcntc

a la enseñan~a de materias eminente"1ente académica::: cor-o: lo. lez 

to-escritura, la arit"1étiea o el dibujo¡ oino que debería ir -

máa al fondo, para convertirse en una "cducaci6n religiocn ;¡ ;1,¡¡ 

l:.ítica", que. tuviese por fin la formación de "ciudad:inoa útilca 

y virtuosos •. " (l.50) 

Alamán se daba cuenta de que era neceonrio establecer u.~

plan de enseñanza.que to::iara en cuent:i todaa las ciencias, que 

permitiera además, la igualdad de derechos entre loo ciudadunon, 

toClllndo como> base, todo cuanto ya existía 011 relación con e1la, 

reno.vándalo para ad:iptarlo a las nuevas condicionco del ¡mío, 

(147) ALA:.:A;¡, L.,Doc•1m~ntos diverso" (in6dit'la ,v muy raros),, -
P• 86 

(148) ALVEAR, Carlos., op.ci t.,. p.53 

(149) ALALlAll, L. ,Docu01ento~ di.verBos., p.202 

(150) ~., P• 316 
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Al mismo tie~po, hace notar en 1825, cuando ocu9a el car¡;o 

de lli.nistro de Relaciones en el gobierno del ¡;ene:r"ll Guadalupe

Victoria, quo cualquier acción o proyecto encami(U).do al mejora

miento de la instrucci6n pública, "º tendrá posibilidades de -

éxito de no contar con un fuerte apoya económico por parte del 

gobierno, 

Ho.ce. hincapié en la necesidad de quo el Gobierno. preste -

atenci6n a la instrucción pública, explicando que •si no pueden 

verificarse repentinamente grandes adelantamientos en este ramo 

fundamental de la instrucción pública" se debe a que se necesi

ta "un aumento considerable en los fandos mu."licipales.;." (151.) 

De hecho fue la carencia de fondos un factor que obstaculi 

:.6; los diferentes planes. en pro de la educaci6n, en los d:i.stin

tos gobiernos de la época, 

Durante el gobierno de Victoria, se estableció una junta -

que prel!ent6 un extenso y lfr';;:/ CO:!!:;>leto· :;>lan de estudios, que no 

llegó a ll.evarse a cabo pcr la. raz6n citada, "Su ej ecuci6n, 

sin embargo, seria imposible en las actuales circunstancias, 

pues los fondos de que puede disponerse no llegan ni con mucho.

a cubrir el. presupuesto de los gastos necesarios." (152) 

Posterio:m.cnte, A1amán v-..teíye a o,c~pnr e::.. carg!> de ~s

t= de Rel.aciones durante .el. gobi ern<>· del gener!ll .Ansstasil) Bui 

taiante, duran~e·e1 cWll.I 

'"tuvo opo.rtunidad de realizar sus planes' 
basado. en un concepto público madurado a 
trav6s de los años, que se tradujo en 'un 
plan de c::::eñanza <!Ue abrazara, todas las 
ciencias y que permitiera igualdad de de
rechos a todos los ciudadanos•, y segÚn -
el cual, se 'habrían de utilizar las anti 
guss instituciones, ocre renovándolas co; 
forme a las nuev::ia n~cesidades. '" (15.)) -

\-1-5-1•)-i_b_i_ti-P.ro., p. 142 

(152) ~·. p. 1:44 

(l..53) ALVEAR., C., La EducaciÓ'1 y la Ley., P• 53 
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Recalca una vez máo que: 

La instrucción primaria exige toda la aten 
ci6n del gobierno, haciendo falta en ella 
no. s61o reglamentos generales para que se 
dispense con uniformidad, sino lo que es -
más esencial, libros ele'.nentales en que -
los niños aprendan princi9ics oólidos, tnE 
to en lo religiosoccomo. en lo civil.. La 
educación moral y pública debe ser el obj2 
to importante de la enseñanza pública y no 
s61o. la mecánica de la lectura y escritura. (154) 

EJ. plan de reforma de Alamán distribuía la enseñanza en -

grupos de materias similares, de tal manera que procura eopcci~ 

lizar las escuelas existentes. 

El Dr. Mora dice que el plan de reformas de Ala::ián: 

••. ~consistia en la divisi6n y clnsifica
ci6n de la enseñanza, repartida en tantas 
escuelas cuantos eran los ramos que debí~ 
an constituirla¡, en el establecimiento de 
la enseñanza en ramos antes dcseonocidos
'11 sin objeta en el sioter.ia colcnial, pero 
indispensables a un pueblo. que debía ya -
gobernarse a sL mismo ( ••• )'¡ en la supre
si6n de una mul.ti tud exorbitante. de c(>te
dras de Teolo¡¡!a, que ( •••. ) eran· da hecho. 
en loa más de los colo¡p,os absoluta:nente
inútiles¡; y, por Último., en la dedicación 
exclusiva de cada colegio; a un solo ramo
de la enseñanza o a los que con bl tuvie
sen alguna relación, (155) 

Los cambios propuestos por Ala:nán se apayaron en las insti 

tuciones existentes, eliminando lo que a la saz6n era. inútil y 

(154) ALAI<!AN, L., Documentos Di vergas., p. 221 
(155) hlORA, J., El Clero, la Ed'lc"ci6n y la Libertad., p. 77 
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agregando novedades que las circunRtanciaa del momento exii:;ían. 

El plan que voy a proponer se reduce ?.!l. 

quitar lo superfluo, y establecer lo ne
cesario1 a dedicar cada uno de los es
tableci:nientos existentes a un ramo pa~ 
ticular de la enseñanza y dar una direc 
ci6n uniforme a ésta. (156) -

EL plan propone que para Teologia se reserve e~clusivamen

te el Seminario Conciliar; el Colegio de San Ildelfonso1 para -

Derecho, y Literatura; para ciencias exactas y !!sica, el Cole-

gio de hliner!a; San Juan de Letrán para Medicina, ademlis de su

pri'11ir las clases l.nútiles de la Universidad. Las ciencias n:; 
turales debían impartirse en el ~useo y Jardín Botánica. El -

colegio, de San Gregario, perd!a todos sus rec'-!roos, que serian -

destinados a otras instituciones. Especial mención ~crece la 

propuesta de crear una Dirección General de Estudios, que sería 

la responsabl•» de ejecutar todo el plan.. (157) 

Lamentablemente este plan no llea6 a realizarse, debido en 

primer lugar a la oposici6n por parte de,las cámaras y a la pon 

terior salida de Alamán del ministerio al caer el gobiernoo de -

Bustamante. 

III.4.2 Ideas educativas de José u:á. Luis !.!oro 

El pensamiento liberal en torno a la ed~caci6n se manifie~ 

ta con gran fuerza d•..trante el primer i:;obierno de don Valent!n -

G6mez Farías, siendo, el artífice de las re.formas el Dr. r~ora. 

La inquietud por ~upere.r el nivel de lR educaci6n por par-, 

{156) ALAl!AN, L., Documentos diversos., P• 223 

(15,7) cfr •. , ALAl:.AN, L., llo"''"'e:'ltos divernoo., p. 223-225 
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te del Dr. Mora, tiene una de sus primeras manifestaciones en -

un discurso que pronunciá ante el Congreso Constituyente del -

Estado d"' ?J~xico, en 1824. 

Señor( ••• ), nada es a:ás importante para 
un Estado que la instrucción de su juve~ 
tud. Ella es la base sobre la cual de~ 
cansan las instituciones sociales de un 
pueblo cu;¡n educaci6n religiosa y polítl 
ca está en consonancia con el sistema -
que ha· adoptado par& au Gabierna•, (l.58) 

En otra ocasión señalá con acierto. que "El. elementai más 

necesario para la prosperidad de un. pueblo. es el buen uso y 

ejercicio. de su raz6n, que no s<> logra sino por la educaci6rr de 

l:.a11 masas ••• " (159) 

Si bien coincidía con Alamán en cuanto.a la importancia 

que la labor educativ.a tan!a (.r tiene). para el. bienestar y pro.

greso de la Nación, dj;j'erían en cuanta a los medios que se re-

quer!an para mejorarla •. 

En primera. instancia, pugncl, por excluir al. clero. de la ed,!! 

cacicb y por lograr la perfecta identificación entre los fines-

del Esta.do ;¡;los educativos. .cl.den:4a, consideraba. que wria:a -

de, las instituciones que en aquel entonces desempeñaban labores 

docentes-, nD> tenían ninguna posibilidad· de mejorarse, por lo. -

qua era preferible· extinguirlas por completo. 

Si se l.ograba i.'lstru:::cntar varias ret:ormas en la materia,

ae l.ograr!~ la "Llejora del estado moral de les clases populares 

p.or 18' destrucci6n del monopolio.' del clero en la educación. pú-

blica, por la difusión de los medios de aprender y la inculca

c:l6n de los deberes so.cialen, .•• n (160)· 

(158) ALVEAR, C.,. ~·, P• 56 

(159) MENESES, E •. , on,cit ., P• 93 

(160) L!O!lA,J,,oo,cit., P• 38 
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Para ello se definieron tres principios básicos, que ser-

vir!an como la principal guía para estructurar las reformas P•! 

tinentes. Dichos principios eran: 

lº Destruir cuanto era inútil o perjudi 
cial a la educación y enseñanza. -

2º Establecer ésta en conformidad con -
las necesidades .deter~inadas por el 
nuevo estado social¡ y 

3º Difundir entre las masas los medios
más precisos e indispensables de --
aprender, (161) 

Con base en estos puntos, se dió inicio a la reforma libe

ral, dentro del ámbito educativo, en 1833. 

Entre las primeras y más importantes disposiciones, apare

ce la abolición de la Real y Pontificia Universidad de México y 

del Colegio Mayor de Santa Maria de Todos los Santos. llora 

indica que la supresión de la Universidad era ind~spensable, ya 

que ésta se hab!a tor~ad~: 

••• inútil, irreformable y perniciosas 
inútil, porque en ella nada se enseñaba, 
nada se aprendía; ( ••• ) irreformable, -
porque toda refor:na supone las bases del 
antiguo establecimiento ( ••• }¡ pernicio
sa porque daría, ( •• ,) lugar a la pérdi
da de tiempo y a la disipación de los -
estudiantes... (162) 

Alamán anota que "a la capilla de la Universiead se le 

abri6 puerta a la plazuela del Volador, y se alquiló para poner 

en ella una pulquería." (163) 

(161) ~ •• p. 86 

(162) ~·· p. 79 
(163) ALA.dAN, L., Historia de Mbico., p. 865 
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Al mismo tie.npo se estnbleci6 la Direcci6n General de 

lnstrucci6n Pública para el Distrito y Territorios de la Fede

ración, la cual tendría a su cargo todos los establecimientos

públicos de enseñanza, y nombraría a todos las profesores de -

los dive;rsos ranos de la ense.íanza. Además de que se establ~ 

cía que no podría conferirse ningún grado académico en instit~ 

cianea no g-ibernamentales, (164) 

Se formaron seis escuelas de educación superior: (165) 

l Estudios preparatorios 

2 Estudios ideológicos y de hwnanidades 

3 Ciencias fieicas y matemáticas 

4 Ciencias M6dicas 

5 Jurisprudencia 

6 Ciencias eclesiásticas o estudios sagrados 

El Dr. Mora indica cual era la finalidad de cada una de -

las nuevas instituciones o establecimientos. 

La idea del primer establecimiento fue de 
reunir en ~l la enseñanza de todos los 
conductores de las ciencias, o más claro, 
de todos los medios de aprender ( ••• ). 
En el segundo Estableci::iiento se procuró
reunir la enseñanza de cuanto contribuye
al buen uso y ejercicio de la raz6n natu
ral, o al desarrollo de las facultades -
mentales del hombre, y es conocida hoy, -
en el mundo filosófico, bajo el nombre de 
Ideología ( ••• ). En el tercer Estableci 
miento se reunieron todos los estudios -
científicos, (. •• ); ademda se consideró-

(164) s.!!:•• ALVEAR, C., np.cit., p. 63-65 

(165) cfr., BRAVO, J., La educación en •~xico, ( ••• -1965)., 
P• 103-
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como perteneciente a él el Establecimien 
to de Santo Tomás, con sus cátedras de -
botánica y agricultura práctica (,,,). 
Pocas variaciones y aumentos hubo que 
hacer en este Establecimiento, pues el -
antiguo Colegio de 11.ineria, que le sir-
vi6 de base, era una de las institucio-
nes más útiles, perfectas y bien monta-
das que existían(,,,), El. cuarto Est! 
bleci~iento (,,,) era y ea una de las n! 
cesidadea más ejecutivas del país, puas
en él nada habia ni hay que pueda llamar 
se une Escuela de iJedicina ( ••• ). En -
este Establecimiento se procuró que la -
enseñanza fuese toda experimental y prá~ 
ti ca. 
El quinto Establecimiento, destinado a -
eetudioe jurídicos, fue dotado de las -
cátedras de Derecho Natural, de Gentes y 
Marítimo, de Derecho Político Constitu-
cional, de Derecho Romano, de Derecho P! 
trio y de Elocuencia Forense(,,,). 
El sexto Establecimiento abrazaba loe 
principales ramos que constituyen los 
estudios sagrados •••• (166) 

' 

Para llevar a efe~to esta reforma escolar, se procedió a -

nacionalizar el convento y templo de San Camilo, el hospital y 

templo de Jesús, el antiguo y nuevo hospicio de Betlemitae, el 

hospicio de Santo To~ás con su huerta, el edificio de la Inqui

sición, el templo y convento del Esp!ritu Santo, as! como las -

fincas y rentas del exting>iido Colegio de Todos los San

tos. (167) 

Además, ee estableció el precepto de libertad de enseftan-• 

za, en los articulo• 24 y 25 de la ley del 23 de octubre de 

16)3. 

(166) ~·· p. 103-104 

(167) ~·· ~ 
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Art. 24º Puera de ellos (los establecí 
mientes públicos) la enseñanza de todas 
las clases de arte y ciencias es libre
en el Distrito y Territorios. 

Art. 25º Bn uso de esta libertad puede 
toda persona a quien las leyes no se lo 
prohiban abrir una escuela pública del 
ramo que quisiese, dando aviso precisa
mente a la autoridad local, y sujetánd~ 
ee en la enseñanza de doctrina, en los 
puntos de polic!a y en el orden moral -

u ,¡ 

de la educación a los reglamentos gene
rales que se dieren sobre la materia. (168) 

M~ m:m: 
;_,,.__ ... 

EíC:.tffrEG~ 

A través de estas disposiciones se pretendia evitar el mo

nopolio del clero o del Estado en el ámbito educativo, asi como 

supriJlir algun~s obstáculos burocráticos para el ejercicio del 

magisterio,_ (169) 

Además; mediante toda la nueva regla.oentación, se procuró 

alcanzar la anhelada identificación entre los fines del Estado

y la educación, para que las generaciones jóvenes "pensasen y -

creyesen lo que el astado liberal pensaba y creia." (170) 

El descontento ante tales medidas no se hizo esperar, por 

lo cual el general Santa Anna se presenta para asumir su cargo 

como ?residente de la República, procediendo casi de inmediato 

a desbaratar toda la obra reformista del Dr. !~ora y de don Va-

l entin G6mez Far!as, quienes abandonaron el pais. 

Sin embargo, pese a no haber tenido una vigencia muy pro-

longada, las refor'!Das liberales de 1833 proporcionarían el pun

to de apoyo para la posterior acción del partido 'progresista•, 

(168) ME11ESES, E., op. cit., p. 103 

(169) ~·• ALVEA:l, C,, op.cit., p. 60 

(l 70) il.!!:!· 
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en la lucha contra el partido conservador. 

l!I,4,3 Comparación entre las ideas educativas de ambos 

partidos, 

Aunque las diferencies entre liberales y conservadores 

eran irreconciliables, existían algunos aspectos en los cuales

coincid!an, especialmente en el ámbito educativo, 

En primer lugar, es importante establecer algunas de las 

principales diferencias, que en términos muy generales hab!a -

entre ambos grupos. 

Cuadro Comparativo 

Conservadores 
l Conservación de la re
ligión Católica como ún!. 
ca de los mexicanos. 
2 Independencia con go-
bierno monárquico moder! 
do o constitucional. 
3 Unión de americanos y 
europeos, sin distinción 
de espafioles, criollos,
meatizos, castas ni in-
dios, 
4 Fomento y preferencia 
a las relaciones con los 
países europeos, para -
neutralizar la itú1.uen-
cia de la unión norteame 
ricana. -

Liberales 
1 Gobierno republicano fe
deralista. 
2 Abolición de privilegios 
del clero y del ejército. 
3 Fraccionamiento de lati
fundios. 
4 Libertad de cultos. 
5 Separación de la Iglesia 
y el Estado, 
6 Enseñanza pública absol~ 
tamente laica, Creación -
de escuelas aún en los po
blados más pequeños. 
7 Amplia libertad de pren
sa, 
8 Juicios legales ante ju
rados populares. 
9 Fomento y preferencia P 
las relaciones con nues. 
tros vecinos del norte. (171) 

(171) DABDOUB, C., op.cit., p. 298 
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Los liberales deseaban efectuar cambios radicales en la -

vida nacional, descartando en gran parte, aquello que se había 

heredado de la colonia, mientras que los conservadores preten 

d!an mantener las instituciones lo más semejante que fuera po

sible, al estado que guardaban antes de la Independencia, :nod! 

ficaodo aquello que fuera verdaderamente necesario para el pr~ 

graso del pa!s. 

Así por ejemplo, los liberales en cada oportunidad que se 

les presentaba, cerraban la Universidad de M&xico, por consid! 

rar que ~sta era " •• ,inútil, irreformable 'JI perniciosa ••• " (172) 

mientras que los conservadores procuraban mantenerla en funci~ 

namiento, reabri6ndola cada vez que loe primeros la habían ce

rrado. 

Sin embargo, ambos grupos coincidían en la necesidad de -

impulsar el sistema educativo, por considerar que la educación 

es el principal apoyo para obtener el posterior desarrollo de 

todoa loe ámbitos de la vida del pa!e, 

llientras Alamán afirma que la ".,. inetrucci6n general es 

uno de los más poderosos medios de prosperidad de una na

ci6n,,." (173), el Dr. llora señala que "El elemento más necee! 

rio para la prosperidad de un pueblo es el buen uso 'JI ejerci-

cio de su raz6n, que no se logra sino por la educaci6n de las 

masas ... " (174) 

Don Lucas se da cuenta de la necesidad de establecer un -

plan que sirva como sustentaci6n para el mejoramiento de la -

educaci6n nacional, partiendo del principio simple de especia-

Ü72) MORA, J,, op.cit., p. 79 

(173) ALAMAN, L., Documentos Diversos,, p. 202 

(174) MENESES, E., op.cit., p. 93 
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lizar cada institución a uno. rama específica del conocimiento, 

a fin de evitar algunos cursos inútiles. "El. plan que voy a 

proponer se reduce a quitar lo ·superfluo y establecer lo nece

sario: a dedicar cada uno de los esteolecimientos existentes

ª un remo particular de ennenanza y dar una dirección uniforme 

a ésta," (175) Dicho plan fue duramente criticado por el Dr. 

Mora, quién afirm6 que: 

Si el formar un plan en el que nada se
ha inventado, y en el cual se ha empez~ 
do por olvidar el interés de las masas, 
el primero entre los nacionales; ( ••• ), 
si el manifestar deseos, que no pasan -
de tales, de arreglar la educación na
cional es un título de gratitud pública, 
el señor Alemán es sin duda acreedor a 
a ella en consorcio con una multitud de 
proyectistas que han hecho lo mismo que 
61. (176) 

Sin embargo, la refor.oa promovida por él en 1833 fue en -

varios aspectos, la ejecución del plan de Alamán, "... con una 

buena adición -loe Estudios Preparatorios-, pero con importan

tes modificaciones, sobre todo prácticas, que la hicieron odi~ 

sa e insostenible." (177) 

Alamán estableció nítidamente la relación entre la ine--

trucción y la libertad "•••QU• cuento más difundida est6 aqu! 

lla, tanto más s6lide..:ente ci.nentada estará éste."(17!)"y la -

necesidad de un eiete~a común y uniforme, producto de 'un 

plan'." (l 79) Mora por su parte, opina que: 

(175) ALAllAN, L., Documentos Diversos., p. 223 

(176) MENES¿~, E.,oo.cit., p. 93 

(177) BRAVO, J.,op.cit., p. 102 
(178) ALAMAN, L,, Documentos Diversos., p. 86 

(179) :olENESES, E., op.cit., p. ll5 
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••• nada es más importante para un E&t~. 
do que la instrucción de su juventud. 
Ella es la base sobre la cual desean-
san las instituciones sociales de un -
pueblo cuya educación religiosa y polf 
tica está en consonancia con el siste-
ma que ha adoptado para su Gobierno. (180) 

Insiste en la identificación que ha de existir entre la -

educaci6n y el Estado. 
Don Luces Ala:nán "Advierte al gobierno que la instrucción 

primaria exige toda su atenci6n y de aquella no debe omitirse-

la educación moral ni la política. Deplora la repetición de 

cátedras, y loa 'curaos de ceremonia de la universidad,' e in

siste en la urgencia de crear una Dirección General de Estu---

dios responeaole de la enseñanza toda. { ••• } a!ir:na que si -

se señalasen fondos suficientes a los ayuntamientos, podrían -

establecerse planteles en todos los pueblos," (181) 

El Dr. Mora lucha por lograr que la educación no aea mon~ 

polio del clero ni de algunas clases sociales. "Si la educa-
ción es el monopolio de ciertas clases y de un nú.~ero más o m! 

nos reducido de familias, no hay que esperar ni pensar en sis

tema representativo, menos republicano, y todavía filenos popu-

lar." (182) Promueve la supresión de la Universidad y del -

Colegio de Todos los Santos, por considerar a ambas instituci~ 

nes como inútiles e irreformables (al contrario de Ala::.án, --

qui6n putn6 por la mejora de la primera.), apoya la creación -

de la Dirección General de Instrucción pública para el Dlatri

to y Territorios de la Federación y recalca la necesidad de --

(180) ALVEAR, C., La Educación y la Ley., p. 56 

(181) MENESES, E., ~·• p. 115 

(182) ~. p. 93 
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que la instrucción pública llegue a la mayor cantidad de pers2 

nas que ses posible. Especial mención merece el estsbleci--

miento de la libertad de educación, plasmada en el Csp!tulo VI 

de la ley del 23 de octubre de 1833, y que se ha mencionado e.u 
teriormente. 

En términos generales, los proyectos educativos de Alemán 

y del Dr. Mora, no pudieron llevarse a ca·oo, sin embargo han -

servido como base para posteriores plantemientos. Además sus 

conceptos sobre la importancia que la educación tiene para el 

adecuado desenvolvimiento nacional, conservan toda su validez, 

y han de ser tomados en cuenta pera el mejora;aiento futuro del 

país. 

El pensamiento liberal, representado por el Dr. Gómez 

Fsr!ss y por el Dr. Mora se caracterizó por su radicalismo .,,._ 

anticlerical, sntitrsdicionslists, republicano federalista y -

reformista (se catalogaban a sí mismos como 'progresistas•), -

Siempre lucharon con denuedo por conseguir que todas las inst! 

tuciones nacionales se adaptaran a los postulados del libera-

lismo clásico, de modo que todo aquello que no encajaba a la -

perfección en su esquema ideológico era atacado y de ser posi

ble, desintegrado, ya que constituir!s un obstáculo para el -

progreso de la sociedad, 

El pensamiento conservador, encabezado por Don Luces Ale

mán y Escalada, partís de un sencillo planteamiento1 Conser-

var todas las instituciones heredadas del régimen colonial y -

que habían demostrado su eficiencia, modificando aquellas que

&a! lo requirieran. Para alcanzar el progreso del país era -

indispensable partir de lo que se tenis y no pretender comen-

zar desde la nada, porque eso implicaría un retroceso. 

A los dos partidos les asistís parte de razón. Por uns

parte, la sociedad postindependiente reclamaba urgentes cao---
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bios, algunls radicales, coma la separaci6n Iglesia-Estado, la 

supresión de fueros, el eliminar la coacci6n civil para el cu;a 

plimiento de votos monásticos y para el pago del diezmo, el 

establecimiento de cambios en la instrucción pública, etc. 

Al mismo tiempo que resaltaba la conveniencia de conser-

var instituciones tales como la Universidad de México y la UOi 

versidad de Guadalajara, reformándolas para devolverles su an

tiguo es~lendor y grandeza, eliminando cuanto de inútil hab!a

en ellas, 

Por desgracia el furor partidista ·impidi6 (entre otros 

factores), el consenso y el trabajo conjunto en la búsqueda 

del bien común y en el mantenimiento de la conciencia de la 

identidad nacional. 

Esta pugna signif~c6 para el naciente 
Estado: 
1°.-Agrava~iento de uno de sus más de 
licados problemas, como era la profuñ 
da divisi6n social de eu pueblo en es 
pañoles peninsulares y criollos o es: 
pañoles americanos, mestizos, indios
y multitud de castas; divisiones que 
adquirían perfiles trágicos a causa -
de las envidias y odios que generaban 
las grandes diferencias económicas -
que separaban más aún a estos grupos. 
2°.-A las anteriores causas de deeu-
ni6n se agreg6 otro factor ajeno por 
completo a la más apremiante necesi-
ded del momento, que era la formación 
y organización de nuestro primer cuer 
po administrativo, y la ad~pci6n de : 
las disposiciones más ajecuadas para
la re-activación ae nuestra econom!a
y de la hacienda pública, Ese fac-
tor extrano fue la formación de las -
logias... (183) 

(183) DABDOUB, C. 1 op,cit,, p. 299-300 
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A lo anterior hay que agregar, que el triunfo liberal pr2 

dujo una doble vida en el país. Por una parte, la legiala--

ci6n vigente contiene disposiciones que se basan en cuanto era 

defendido por los liberales, por ejemplo el federalismo. Al

mismo tiempo, los hechos muestran que en varios aspectos se et 

gue viviendo con loe principios postulados por loe conservado

res, como es un centralismo de facto. 

Resulta claro que la educaci6n pública que se imparte en 

M6xico ha de establecer como uno de sus objetivos primordiales 

el reestablecer la unidad a través del re-descubrimiento de la 

identidad nacional. 
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IV 
EL PC:ll:;.; .• ilci.iTO rnUCATIVO D~ LUCAS A1AMAN E:r RELACIO)f CON E1 

PROYBCTv ne: DESAR..~0110 ns NA010N y CON LA ID3NTLDAD EDUCATIVA. 

A lo largo de toda su vida, y especialmente cuando tuvo -

oportunidad de desempenar cargos públicos, mostró Alamán su i~ 

terés por la superación de México. Lo mismo se ocupó de la -

educación que de la minería o de la industria. Todo aquello-

que pudiera ser de utilidad para el desarrollo de la nación, -

fue debidamente analizado por él. 

A través de sus palabras y de sus acciones se descubre la 

visión que se había forjado sobre el México del futuro. 

Con gran claridad puede vislumbrarse el proyecto que dis! 

fió para obtener el desarro1.lo anhelado del país, "Su mirada

estuvo abierta a las exigencias de la hora y s la considera--

ción del porvenir." (184) 

A continuación se procederá a describir brevemente las C! 

racter!sticas del proyecto que Alamán proponía hace más de 

cien anos, para llevar a cabo el desa1·rollo de la !!ación me:ti
cana durante el siglo XlX. 

IV.l Proyecto de desarrollo de Nación de tucas Alamán. 

"Alamán (, •• ) cre!a que había que derender la herencia 

colonial, industrializar al pa!s •••• " (l85) 

Ee durante su segunda. gestión como Ministro de Relaciones 

(durante el gobierno del general Bustartante), cuando instrume~ 

(184) VASGONCELOS, J,, ou. cit., p. 303 

(l8~) QUIRARTE, l., op.cit., p. 93 
i 
1 
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ta diversas acciones con el fin de industrializar al país, 

Alaihán encontraba una estrecha determina 
ci6n del quehacer econ6mico por las va-= 
riaciones de la minería, lo que atribuía 
no s6lo a que éste era el sector export~ 
dor por excelencia sino también a la po
breza de los minerales que demandaban -
abundancia de mano de obra para su explo 
taci6n e insumos diversos. Esto, decíii'.", 
creaba demandas que estimulaban a la in
dustria y sobre todo a la agricultura --
por lo que los cambios en el nivel de -
actividad de la minería afectaban a es--
tos otros sectores. (186) 

Organiz6 el Banco del Avío para refaccionar la industria, 

crea industrias textiles en Orizaba y Celaya, impulsa el mejo

ramiento de la ganadería y promueve la fundaci6n de escuelas -

de agricultura. (187) 

El Banco del Avío impuls6 durante sus 12 años de existen

cia, 14 proyectos de inversi6n: 

••• para producir tejidos de algodón, en 
México, Puebla, Tlaxcala, Celaya y More 
lia; para éstos y los de lana, en Cuen= 
ca~é, Querétaro, Parral y Chihuahua¡ p~ 
ra explotar col.nenas y aserrar madera,
en Tlanepantla; para despepite de algo
dón, en San Andrés Tuxtla; para la cría 
de gusanos de seda y manUfactura de tex 
tiles, en León; para fabricar papel, eñ 
San Miguel Allende¡ y para el fomento -
en general, de la minería, la agricultu 
ra y la industria, en San Luis Potosí.- (188) 

(186) DE LA PEilA, s., op.cit., p. 103-104 

(187) .:!!::_, ALVAREZ, J., op. cit,, p. 374 

(188) ~ •• p. 393-394 
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A pesar de todos los impedimentos que
existían el Banco tuvo éxito inicial. 
Apoy6 el establecimiento de 29 indus-
trias, de las que la mitad seguía pro~ 
perando en 1845 a pesar de la inestab~ 
lidad interna y del decai~iento del -
apoyo estatal. La mayoría de los cr! 
ditos los di6 a textiles (9), indus--
triaa agrícolas (8) y fundiciones (4). 
Durante corto tiempo el Estado sostuvo 
la aportación al fondo y el Banco pros 
per6. E!:lpero la inestabilidad polítI 
ca, incluyendo la discontinuidad de -
formas de fomento, se combin6 con 
otros factores internos, y con una po
lítica crediticia demasiado generosa -
(,,,), para limitar gradualmente su ca 
pacidad de acción, Aún así seguía _: 
operando, pero lo que no pudo resistir 
el Banco del Avío fue la suspensi6n de 
aportaciones de fondos del Estado. El 
Banco, que fue un experimento novedoso 
y fructífero mientras se mantuvieron -
las condiciones financieras de su dise 
ño inicial, tuvo que ser liquidado e~ 
1842. (189) 

Por otra parte, Alemán intent6 establecer un sistema de -

comercio exterior, que mediante pactos aduanales beneficiaría

ª la industria y fomentaría el acercamiento con el resto de 

los países hispancame:iricanos y aún de la misma España cuando·

esta reconociera la Independencia. 

Se aseguraron franquicias en favor de 
loe buques y mercancías tanto mexica-
nas como de las repúblicas hispanoame-· 
ricanas, reservándose también México,
por un artículo secreto, el derecho de 
conceder ventajas al pabellón español
cuando aquella potencia reconociese la 
Independencia... (190) 

(J.89) DE LA PE:iA, S., op.cit., p. 105 

(190) ALA!.!AN, L., Historia de México., Tomo V., p. 817 
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"Esta medida ( ... ) nos hubiera restituído las ventajas del 

Imperio español sin sus inconvenientes, dándonos una posici6n

única en el mundo,,," (191) 

Además, hizo cuanto estuvo a su alcance por mantener uni

do el territorio de Texas y preservar asi la soberania nacio-

nal. En este rubro, recuérdese su oposici6n al camino que -

deseaban los americanos para unir Missouri con Santa le si pr~ 

viamente no se arreglaba la cuestión de límites y se firmaba -

un tratado de comercio, d~rante su primera gesti6n en el Mini~ 

terio, 

Desde luego, debe destacarse especialmente el interés que 

manifestó siempre por la educación, como base de la libertad -

de 1a Nación, as! como de su prosperidad futura, 

Es importante recalcar una vez más, que todo su pensamiea_ 

to se basaba en una premisa muy sencilla, que era la de conseE 

var, con algunas breves e indispensables modificaciones, las -

instituciones heredadas de 300 a.ios de vida colonial, pari< no 

partir de la nnda. 

Todas sus opiniones y sus acciones trató de basarlas 

siempre en situaciones reales y hechos concretos, por lo que -

ha influenciado grande~ente a otros estadistas posteriores a -

eu época, llegando su influencia hasta el presente, como se -

verá más adelante. 

Partiendo de lo mencionado, pueden señalarse susc!ntamen

te los aspectos principales del proyecto de desarrollo de la -

Naci6n propuesto por Alamán, los cuales sons 

-Tomar como base de cualquier acción, la tradición -

heredada de la colonia española. 

-Conservación de la religión Católica como única de 

loe mexicanos. 

(191) VASCvNCELOS, J,, op.cit,, p. 316 
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-Gobierno centralizado monárquico o republicano, con 

cierta preferencia por lo primero. 

-Salvaguardar la soberanía y la integridad del tert'!. 

torio nacional ante cualquier amenaza exterior. (Recuérdese -

loa casos de Texas y de la o)osición a Poinsett en la cuestión 

de límites.) 

-Preferencia por las relaciones con Europa antes 

que con los_Es~ados Unidos, a fin de contrarrestar la influen

cia ejercida por estas. 

-Incremento del trato co::iercial con los de:aás países 

hispanoamericanos y con España, Establecimiento de pactos de 

beneficio común tanto en lo comercial como en lo militar. 

-Impulso a la educaci6n como elemento esencial para 

el fortaleci.niento de la libertad y para el progreso nacional. 

-Fomento a la ir.dustria nacional, a la agriculturs y 

a la minería, para refurzar la economía, y evitar la dependen

cia del extranjero. 

-14odernizaci6n de la capital del país, poniendo esp.2_ 

cial cuidado en las medidas que favorezcan la higiene y la sa

lud de sus habitantes. 

Todas estas cuestiones planteadas por Don tucas Alamán en 

la primera mitad del siglo XIX, han trascendido hasta el pre-~·· 

sente en una for::ia quizá inconsciente, pero palpable, sobre t2 

do al compararlas con diversas disposiciones y proyectos del -

presente, Con el fin de corroborar esto, se procederá a com

parar algunos puntos del proyecto de Ala:nán, con el principal

documento actual que establece lineamientos generales para el 

progreso de Wéxico1· El Plan Nacional de Desarrollo, 1989 

1994. 

En la presentaci6n del Plan Nacional de Desarrollo, el -

Licenciado Carlos Salinas de Gortari señala cuales son las ba-
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ses que sustentan dicho plan. 

Partimos de la premisa de que debemos
cond ucir el cambio a través de las ins 
tituciones que los mexicanos nos hemos 
dado a lo largo de la historia, con 
fidelidaj a las tradiciones que const~ 
tuyen nuestra identidad. ( ••• ) 
Cambio e identidad son así las bases -
que gu!an cada ~arte del Plan, De n~ 
da serviría el ca:nbio si.no conser•ra-
mos (~) a la Nación que so.nos y hereda 
iii'OS, fortaleciendo una historia de -
anhelos y luchas en común. (192) 

He aquí la primera coincidencia con la perspectiva alama

nista, llevar a cabo cambios indispensables para el progreso -

del psi•, partiendo de las instituciones existentes. Don Lu

cas "Se guiaba por un principio político sencillo1 actuar de -

acuerdo con las costumbres 'formadas por 300 afies•, con las -

'opiniones establecidas• ••• " (193) 
El Plan Nacional de Desarrollo contiene linea;nientos_gen~ 

ralea en torno a la preservaci6n y fortalecimiento de la sobe

ranía de M6xico a través de los siguientes puntos1 

•• ,,actuar con firmeza y anticipsci6n. 
a fin de evitar todo acto externo que
pueda convertirse en una amenaza a la
seguridad nscio!lal; 

•••• asegurar la autodeterminaci6n y -
la inviolabilidad del territorio necio 
nal; -
apoyar en los foros multilater~les to
da iniciativa que tienda a proteger la 
soberanía del pa!s; 
continuar los esfuerzos para estable-
car un marco adecuado de diálogo con -
loe países con los que 11.éxico tiene -
frontera ••• (194) 

(•) Subrayado del autor 

(192) SALINAS, C., Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994.,p.XI 
(193) ME~E3ES, E., op,cit., p. 114 

(194) SALINAS, C., ~o,cit., p. 27 
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A este respecto Alamán se preocupa por preservar intacto 

el territorio nacional ante las presiones externas (como la 

propuesta del gobierna de Estados Unidos para llevar a cabo el 

trazado de un camino que un1era Misaouri con Santa Fe, ante la 

que opuso una tenaz resistencia, exigiendo la revisi6n del tr~ 

tado de limites, o como las accio~es emprendidas para conser-

var a Texas.). 

Ell el campo de las relaciones exteriores y comerciales, -

Alamán procura fortalecer los relaciones con los países hispa

noamericanos y con la misma España. Esto puede observarse -

clara.nante en el tratado de Alianza con Colombia, del cual de,! 

tacan las clausulas siguientes: 

4abllllt. partea se obligan a interponer -
'sua buenos oficios con los gobiernos -
de los demás Estados de la América, an 
tes españoles, para entrar en este pac 
to de unión, liga y con1'ederaci6n per: 
petua.,, 
Luego que se haya conseguido este ob.J.! 
to se reunirá una Asamblea general de 
los Estados Americanos com?uesta de -
sus plenipotenciarios, con el encargo
de au.:ientar las relaciones ínti:as que 
deben existir entre todos, •• (195) 

Dicho tratado eufri6 algunas modificaciones posteriorea,
eobresaliendo una cláusula que dec!at 

Los productos territoriales de uno , -
otro pa!e introducidos P>r sus puertos 
en buques indistinta=ente colombian>s
o mexicanos gozarán de la reb~ja del -
doa y medio por ciento de loe derechos 
de importaci6n, etc. (196) 

(195) ALA;,JAN, L., Doc~~entos Diversos., p. 541-542 
(196) ~ 
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Se observa en lo anterior, la clara intención de favore-

cer especialmente el comercio con Hia?anoamérica y con España, 

cuando ésta reconociera la Independencia, y todo ello en vir-

tud de existir una herencia común y para enfrentar al poder!o

ingl.és y americano en ese campo. "Esta medida (,,,) nos hu-

biera restituido las ventajas del Imperio español sin sus in-

convenientes, dándonos una posición Única en el mundo ••• " (197) 
Por su parte, el ?lan Nacional de Desarrollo propones 

incrementar la cooperaci6n y concerta-
ción con loe países de América Latina,-
en especial con aquéllos con los nue -
existe un potencial de complementaci6n. 
propiciar un acerca~iento mayor de Méxi 
co con los nuevos poloa de creciniento 
mundial, en especial con la Cuenca del 
Pacífico y la Comunidad Europea¡ (196) 
Con España se enriquecerá la relación -
bilateral y se aprovechará el rico po-
tencial de complementación económica. (199) 

En el campo educativo (el más importante para el desarro

llo de este trabajo), existen también variae cuestiones comu-

nes entre el proyecto de Alemán y el Plan Nacional de Desarro

llo, aunque es necesario recordar algunas diferencies de fon-

do, como lo es el hecha de cyue la Constitución Política que r! 

ge la vida de México, y a partir de la cual el plan eetablece

sus propuestas, eeñala1 Articulo 30, fracción primera 

••• el criterio que orientará a dicha -
educación se mantendrá por completo aj! 
no a cualquier doctrina religiosa y, ba 
sado en los resultados del progreso -

(197) VASCONOEI.OS, J,, op.cit., p. 316 
(198) SALINAS, C., op.cit.,p. 27-28 

(199) ~ •• p. 28 
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científico, luchará contra la ignoran
cia y sus efectos, las servid~nbres, -
los fanatismos y los prejuicios, (200) 

Artículo 30, fracci6n cuarta, 

Las corporaciones religiosas, los mi-
nistros de los cultos, las sociedades
que por acciones, que exclusiva o pre
dominantemente, realicen actividades -
educativas, y las asociaciones o soci~ 
dades ligadas con la propaganda de 
cualquier credo religioso, no interve~ 
drán en forma alguna en planteles en -
que se imparta educación primaria, se
cundaria y nort:1al, y la destinada a -
obreros y campesinos. (2Cl) 

En la época de Alamán, al contrario de lo mencionado, no 

se concebía la educaci6n, sin la instrucción de la religión 

Católica y sus ordenes y ministros, por ser característica del 

M6xico del siglo XIX, el ser completamente católico, cuestión 

considerada ya en la Constitución de 1824 o en el Plan de Igu! 

la, donde seetablec!a que la religión de Estado sería la Cat& 

lica, sin reconocimiento de alguna otra, 

En esta área el Plan Nacional de Desarrollo señala los si 

guientes puntees 

Son muchos los logros alcanzados en me 
teria educativa(,,,), Sin embargo,= 
junto con los avances, (,,,) se han -
generado nuevas necesidades y se han -
acentuado los factores que im,sctsn n! 
gstivsmente la permanencia y rendimie~ 

{200) Constitución Política de los Estndos Unidos Mexicanos.,
p. 7-8 
(201) ~·· p. 8 
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to escolar de muchos educandos y la -
calidad de loe servicios educo.tivoa .. 
Por ello, ee impulsará vigorosamente -
un proceso de transformaci6n educati-
va, condici6n indispensable para la m~ 
dernizaci6n del po.ís. (202) 

Con respecto a esto, Alamán diría que la "instrucci6n ge

neral es uno de los más poderosos medios de prosperidad de una 

nsci6n ••• " (20)) 

"llejorar la calido.d de la educación y de sus servid. oe de 

apoym es imperativo para fortalecer la soberanía nacional, pa

ra el perfeccionamiento de la democracia y para la moderniza-

ci6n del país," (204) Por su parto, Don Luces consideraba -

que "sin instrucción no hay libertad, y cuento más difundida -

esté aquella, tanto más solido.mente cimentada se hallará 6s-

ta, 11 (205) 

"El énfasis del esfuerzo se concentrará en la educaci6n -

básica, que agrupa a la mayor parte de la población atendi~ -

da," (206) "La instrucción primaria exige toda la atención -

del gobierno, haciendo falta en ella no sólo reglamentos gene

rales, (,,,) sino lo que es más esencial, libros elementa
les." (207) 

De acuerdo con lo expuesto (y con otros puntos,. que en •! 
te trabajo no ee mencionaron). el Plan Nacional. de Desarrollo

se propone los siguientes objetivos en este importante sectors 

- mejorar la calidad del sistema edQca 

(202) 
(203) 
(204) 
(205) 
(206) 
(207) 

tivo en congruencia con los propósitos 
del desarrollo nacional; 
- elevar la escolaridad de la pobla--
ci6n; 

SALINAS, c., op.cit., p. 102 
ALAl>'!AN, L., Doclll:lentos Diversos., 
SALINAS, C., op.c1t., p. l02 

p. 202 

ALAMAN, L., Documentes Diversos., p. 86 
SALINAS, C., op.cit,, p. 103 
ALAMAN, L., Documentos Diversos., p. 221 
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- descentralizar la educación y ade-
cuar la distribución de la función -
educativa a los requerimientos de su 
modernizaci6n y de las caracteríeti~
cae de loe diversos sectores integran 
tes de la sociedad; y -
- fortalecer la participación de la -
sociedad en el quehacer educativo. 

La estrategia estará orientada por 
los tres criterios siguientes: 

- consolidar los servicios que han 
mostrado efectividad; 
- reorientar aquellos cuyo funciona-
miento ya no arooniza con las condi-
ciones actuales; e 
- implantar modelos educativos adecu~ 
dos a las necesidades de la población 
que demanda estos servicios, e intro
ducir innovaciones adaptadas al avan-
ce científico y tecnológico mundial. (208) 

Como puede verse, lo que la administración Salinas se pr~ 

pone en materia educativa es sumamente ambicioso, Pretende -

resolver cuestiones que no han podido soiucionarse en varios -

añoa, pese a los esfuerzos de los sucesivos gobiernos, tal co

mo la calidad de la educación que se imparte en los centros 

escolares o como el bajo nivel educativo de la población, 

Ser4 sumamente dif!cil que los objetivos propuestos se a! 

caneen durante el corto plazo que es un periodo presidencial,

pri~cipalaeate •i se te.a en cuenta, la ~peeici6n que diversee 

grup•a,cuyes intereses ee ver'n •fectadee cen les cambies, 

preeentaria ante lee aieaee. 

Ea cuant• al pri.ner ebjetive, es necesario recerdar, que

para ••j•rar la calidad de l• educ•ci6n que actualaente se ia

parte, •• requisite previe, centar cen un aagisterie.prefesie-

(208) SALINAS, C., ep.cit., p.103-104 
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nal, ••bid••ente prep•r•do, l• que ne p••r' l•graree aientrae -

loe ••estr•e no reciban un• reauneraci6n ecen6•ic•, que lee per

:.ih. vivir d1gna1ente, de tal ••d• que cencentren te•" !!U aten--

ci6n a su labor educativa. Pesteriormente, se requiere legrar-

l• unificacién ~• cuan te a .>ét•d•s dijácticoa, illlÍ ceH de lee -

planee y pregraaae. 

El segunde •bjetiv• del plan depende en gran aedida del 

pri.1~r•. Para legrar que el preaedio •• eecelaridad de la pe-

blacién se •leve, ea indispen~able oue lee centenidoe de l•s pro 

gra.tae, se•n atractives, adeaás de c~ntar c•n prefeseres que 

consig&n aeepertar interés en sus discípulos, de tal feraa que -

estos deseen avanzar a travée del sisteaa educ•tive. 41 aisae

tieape, se requiere que ln situaci6n ecenéaica nacienal favorez

ca, • cuando aenes, que ne iapida que lea e•ucandes coapleten -

le• diverses cicles escelares p•r la necesi•ad •e apoyar ecenéDl 

caaente a su faailia, 

El tercer ebjetive, descentr,.lizar la educación, se en!reQ 

ta igualmente al •bstáculo que representa una eituacién eceñémi" 

ca su:.a•ente delicada, que iapide se avance con la rapidez nece

earia, La aagnitu• jel problema aumenta al considerar que la -

Secretaria de iducación Pública es la de :aayor t1111ail.o, de todaa

las existentes. 

La deecencentración fue un l•ero histéri 
ce ya irreversible, que propici6 el al-: 
canee d~ una serie de aetas ~ducatives y 
aaainietrativ,.s. 3in eabargo, a pesEr
de estos éxitos el per•onal adscrito a -
la Secretaría de Educación Pública en el 
Distrito t'ederal no <iieainuyó, ir6nice--
11ente auaent6 más allá de limites raz•"! 
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bles, y las áreas centrales, salvo c•u
tadas e>:cepcio:¡es, uo se ocup&ro:i ad.e-
cuada.,ente ti.e eJercer su función norma
tiva. (209) 

iata situaci6n c••plica los preblemas de índole ad•inistra

tiva y política, al creerse diversos intereses individuales y de 

grupe, que pueden verse afectadas can la descentralizaci6n, 

El Últi•o de los ebjetivos e•ucatives del Plan Nacienel cie 

Desarrello, depen•e en cierta medida, de que se conselide el te~ 

cera. Para ebtener una s'lida participacién de la secieda.d en 

el quehacer educativo, hace falta que ~sta pue•a iirigirse can -

facilidad a las autoridades educativas. Ciertamente, tedo el -

procese de consulta educativa, que ha venida desarrollande la 

aiminiztraci6n del Presidente Salinas de Gortari, es digna de 

elegio, sin e•barge, eúa queda mucho por hacer. 

4fortunadament•, la estrstegia establecida para alcanzar --

estos objetivos, es realista y mesurada. Don Lucas Alaaán la -

apoyada, de la siguiente forma: "El pl2.n que voy a preponer se 

reduce a quitar le euperfluo y establecer lo necesario •• " (210), 
11 

••• un plan de enseñanza que abrazara todas las ciencias y que -

permitiera igualdEd de derechos a todas lJs ciudadanos," (211) y 

según.el cual, se "habr!an de utilizar las antiguas institucio-

nes, pe!:'o renovándolas con!Jr•e a las nuevas necesidades." (212) 

El Plan iiacional de Desarrollo pretende enfatizar la cul tu

ra científica, ·••jorar ; actualizar los contenidos curriculares-

7 los aétodos y técnicas de ensennnza, enriquecer y ampliar la -

obra editorial educativa, en especial lF dedicada a niños y j6v! 

(209) PRAl,D.,, J.,Teor!a Y pre.xis de la planeación educativa en -
lléxico., p.115 
(210) ALA:.IA;I, L., Doc•u1entos Diversos., p. 223 
(211) ALVE4R, C., La Edctc• ción y la Ley. 1 p. 53 
(212) ALA!iA.1, L., Dúcu.oentos Diversos., p. 223 



nes. (213) 

-.100 -

Coincidiendo nuevamente con Alamán, quien dijo que: 

La instrucción pri2aria exige toda la -
atención del eobierno, haciendo falta -
en ella no s6lo regltt11eatos ge.1.eralee -
para que se dispense con UNIFORllIDAD, -
sino lo que e:; :aás esencial, LIBR·JS EL.§ 
~i:lTALES en que los niños aprendan PRI2 
CI?IOS SOLIDOS, tanto en lo religioso -
ce:ao en la CIVIL, LA EDUCACION JORAL
y PUBLICA DEBE SEn EL OBJETO IUPORTANrE 
DE LA E:ISE/IANZA i?UJLICA,, ¡ (214) 

Al decir de Ala~n, la educaci6n debe tener ceao finalidad 

el foria::- 'ciudadanos útiles y virtuosos•, partiendo de la edu

caci6n aoral y pública ~ue debe ser ebjeta priaordial de la en-

señanza. A este respecto, el Plan Nacio~al de Desarrolle, ci-

tanoio al <trt!culo 3 • constitucional, indica que áste "establece 

que la educación ha de tender a DESARRO:.LAR AfüfO:lICA.olENTE ~ 

LAS .FACULTADiS DEL SER HU:tANO, fo;:ientar el aaor a la pa-

tria ... " (215) 

En el área econ62ica, el Plan se~ala 3 líneas de estrate-

!ia para guiar la pel!tica econ6aica, que hubieran podido enun

ciarse del aisao ;nodo, durante el turbulento s1!10 XIX aexicano. 

Dichas lineas de estrategia son: 

~estabilizaci6n continua de la econoa!a¡ 
-aapliaci6n de la disponibilidad de re-
cursos para la inversión productiva¡ y 
-aodernización econóaica. (216) 

A este respecto destacan los siguiente3 prop6sitos1 aede~ 

nizar el caapo y la pesca; la conservaci6n, aapliacidn y explo

tación razonada de los recursos no renovables¡ aodernizar la 

infraestructura econ6aica a través de una más racienal inver--

ei'n pública¡ proaover un flujo de inversidn extranjera que ap~ 

(213) E.!!•• SALINAS, C., op,cit., p, 104 
(214) ALA.áAN, L., Documentos Diversos., p. 221 
(215) ~ALINAS, C., op.cit,, p. 102 
(216) ~·· p. 57 
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poye el legro de los objetivos nacionales¡ etc (217) 

Para llevar a efecto estos prop6sitos, se pretende reali-

zar diversas acciones, tales como la descentralización de facu!_ 

tades y recursos hwnanoe, financieros y físicos, de la capital

hacia los estados de la República, alentar: 

••• la inversión privada, nacional y -
extranjera mediante una política econ2 
mica certera, y con un marco tributa-
ria que sea coapet1tivo a nivel inter
nacional¡ propiciar la modernizaci6r. -
tecnol6gicu de la industria 11acior.al,
a trav6s de la protecci6n de la propi! 
dad intelectual, la inversi6n extranje 
ra ... (218) -

Siaplificar los procesos administrati
vos en ~ateria de comercio exterior, -
incluyendo la agilizaci6n de trámites
en las aduanas existentes, y la apertu 
ra de centros ajuaneros en el interior 
del país en apoyo al co~ercio exterior (219) 

Para iapulsar la ainer!a, se tratará de intensificar y am

pliar su exploración y se fomentará el desarrollo de tecnolo--

g!as propias y la adopci6n de las externas que sean adecuadas a 

las características y la capacidad del sector. (220) 

Alaaán fomenta en este amplio campo, la creaci6n del Banco 

del Avío, a fin de impulsar la industria nacional; 

••• cre6 la Direcci6n General de Indus
trias en 1842 que fLlllcionó hasta ltl53. 
Estaba dedicada a estimUlar la organi
zación eapresarial, a difundir adelan-

(217) cfr., ibidem., p. 57-93 
(218) 'ibidem::-P:-85 
( 219) idei':-
( 220) cfr., ~·• p. 79 

,\ 
1 

'\ 

1 

1 

1 

1 



- 102 -

tos técnicos, promover la educaci6n de 
los obreros, crenr cajas de ahorro y -
de socorro autuo entre loe inislllJS 1 y -
proponer al Estado medios de combate -
al contrabando. Tambi6n debía recopi 
lar infor•naci6n estadística y elaborar 
un estudio industrial anual. (221) 

in 1837, Alaaán logra. que "se estableciese •n el Colegio -

&e San Juan de Letrán la primera clase de economía pol!ti-~ 

ca." (222) 

Además promovi6 la creación de nuevas industrias y la adoa 

ci6n de nuevas técnicas para aplicar en la minería. 

"Pretende( ••• ) encontrar en la induetrializaci6n la inde

pendencia económica nacional. •• " (223) 

Finalmente, en cuanto a las condiciones de vida en la ciu

dad de México, el Plan Nacional Je Desarrollo pretende que és-

tae sean mejores y para ello ha forllllll.ado al5unos propósitos -

precisos: 

(221) 

(222) 

(223) 

(224) 

DE LA 

••• acciones de control y ordenamiento-
de la ciudad¡ hacer un gran esfuerzo -
tecnológico, financiero y social para
dieminUir ( ••• ) los niveles de contami 
nación del aire¡ aejorar la capacidcd: 
de respuesta frente a riesgos y catás
trofes¡ implantar una política de uso 
eficiente t.ahorro del agua ( ••. ); ga
rantizar la seguridad pública¡ y recu
perar y preservar el Centro.Hist6rico-
de la Ciudad y sus zonas tradicionales, 
De igual importancia ea reorganizar -
las finanzas p6blicns de la capital. (224) 

PEi~A, S., op.cit., P• 105 
VALADES, J., op.cit., P• 373 

~·· p. 368 

SALINAS, c., op. cit., p. 118 
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En el año 1849 Alamán ocupa el Ayuntamiento, tras vencer 

en las elecciones • 

.•• reorGBniza como primera medida, las 
rentas municipales, Alamán quiere ha-
cer de M6xico una grande y moderna ci~ 
dad y empieza por ordenar un nejor si~ 
tema de polic!a. Quiere una ciudad de 
orden, de silencio. (225) 

Don Lucas se preocup6 grúndemente por la higiene citadi

na y por la planificaci6n del crecimiento de la capital, asi

co•o por la instrucci6n pública, servicios hospitalarios, el

transporte público, etc. 

En el primer aspecto (el de higiene), "presenta al Ayun

tamiento el •odelo de una máquina 'conocida con el nombre de 

rosca de Arquímedes, aplicable a la limpia ••• "'(226) de atar

jeas, para eliminar éstas como focos de infecci6n (o de cent! 

•inaci6n, como se dice hoy día). Aderr.ás "pretende introdu--

cir la t11ber!a s11bterránea para el agt.ia ••• " (227) para dar a 

la ci11dad un adecuado swtinistro de agua potable y terminar -

con el sistema de ac11ed11ctos y cajas repartidoras, q11e favor~ 

c!a frecuentes epidemias. 

~ Plan Nacional de Desarrollo coleen igualmente el pro

blema del Sl.llOinistro je agua potable, como una de las l~bores 

prioritarias q11e habrá de emprender la administración del Lic. 

Carlos Salinas de Gortari. 

Don Lucas Alamán proc11ra abarcar los más campos posible~ 

teniendo un proyecto de gr3n envergadura: 

(225) VALADES, J., op. cit., p. 458 

(226) ~. p. 459 

( 227) lli.!· 
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,,,el de la planeación de la ciudad, 
Desea que se lleve a cabo el alinea-
miento de las caLles, que los edii'i•-·. 
oios nuevos queden unos de otros a d! 
terminada distancia para la 'libre T 
conveniente circulación del aire'¡ 
cree indispensable la nivelación de -
la ciudad ... (228) 

Trata de introducir el alum.brndo de gas, ordena se esta-

blezcnn talleres en les prisiones, reorganiza los servicios -

hospitalarios con la cooperación de algunas personan adinera-

das de la ciudad, i'omenta el arte teatral, organiza el archivo 

municipal, ordena se tén:iine la construcción del mercado de -

San Juan. ( 229) 

Adem~s, creía que el Ayuntioaiento es
taba obligado a mejorar el sistema de 
traruiportaci6n (sic,) y propuso la -
apertura de numerosos canales en la -
ciudad, de tal manera que la conduc-
ci6n de mercaderías se hiciese aás -
econ6mica~ente ••• (230) 

Coao puede notarse, Alamán ejecutó acciones ~ ei'ectuó pro 

puestas que podrían considerarse un tanto adelant~das a su 6pa 

ca, pese a que algunos detractores lo catalogaron al lado del 

Partido Conservador, coao partidario del •retroceso•, en con-

traposici6n con los partidarios del ' progreso•, que deseaban, 

coao ya se ha mencionado, llevar a cabo caabios radicales en -

las instituciones nacionales y en algunos casos, comenzar de -

nuevo. 

Pese a no haber logrado salir victorioso el pensamiento -

(228) ~ 

(229) s!!:·· ~·· p. 460-463 
(230) ~·• P• 463 
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alamanista y pese al haber sido malinterpretado aún por algu-

nos de sus seguidores, ha podido trascender al tiempo y a las 

luchas partidistas, para sentar sus reales en el presente y 

con una buena proyecci6n al futuro. La premisa de actuar de 

acuerdo con las costumbres formadas a través del tiempo, ha sl 

do retoaada como principio que permite el cambio sin rompimien 

to, Recu6rdese que en el Plan Nacional de Desarrollo, elabo

rado por una administrsc16n heredera de los liberales, tradi-

cionales opositores del pensamiento alamanista, dice en su pr! 

sentacións 11Caabio e identidad son as! las bases que guían -

cada parte del Plan. ( ••• 1 De nada serviría el cambio si no 

CONSEl!1fA;:!OS a la :;ación que somos y heredamos, fortaleciendo -

una historia de anhelos y luchas en com6n." (231) 

Probablemente los Últimos 100 años aproximadamente, han -

permitido que la furia partidista haya derivado en una sínte-

eis de asbas ideolog!as, A fin de cuentas, cada grupo perse

guía lo que a su Juicio ere el sistema y las instituciones más 

adecuadas para el desarrollo nacional, pese a que sus puntos

de partida eran diferentes, 

Conforme más tiempo transcurra, es casi seguro que el pe~ 

semiento y loa proyectos de Don Lucaa Alazán cobren el recono

cimiento que merecen, y que toda su labor sea difundida. 

IV.2 La Identidad Educativa a Partir del Pensalliento de -
Don Luces Alaz::án. 

La identidad educativa, como se indicó en el primer capi

tulo del presente trabajo, ea la identidad nacional inmersa en 

el caapo educativo. 

(231) SALINAS, C,, op.cit., P• XI 
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La identidad nac1onal mexicana está formada por un terri

torio, una lengua, la fusión de razad y culturas y por las in~ 

tituciones y tradiciones forjadas a lo largo de 46B aaos. 

Desgraciada:nente, trns períodos hist6ricos de gran turbu

lencia, la percepción objetiva sobre la identidad n~cional se 

ha nublado, originándose visiones ,;arciales e inadecuadas so-

bre ésta. Afortunada;nonte, en m'.lchos individuos at1n permace

ce la percepci6n global y completa en1Drno a la citada identi

dad nacional, y quienes a través de sus actividades diarias ªi 
laboran para el progreso de México y para difundir todos y ca

da uno de los ele;nentos que confor~an al país, 

La dispersión de la idea 'identidad nacional mexicana•, -

se inicia durante el Siglo XIX, co~o consecuencia directa del 

enfrentamiento entre los conservadores y los libel".lles, en los 

distintos ámbitos del acontecer nacional. 

Los antagonismos personales y de partido, propiciaron la 

ejecución de medidas perjudiciales para la Naci6n, de una for

ma quizá indirecta, Baste recordar las expulsiones de espaa~ 

lea y sus fa;nilias, o un decreto de Santa Anna declarando como 

Únicos héroes de la Independencia a los iniciadores del movi-· 

miento, descartando así a Iturbide, 

roda esa situación incidía en todos los campos de la vida 

nacional, especial.nente en el educativo, donde poco a poco se 

recrudecieron las medidas partidistas, 

La disgregación paulatina de la identidad nacional, ha g~ 

nerado situaciones nuevas y lamentables, Cada d!a resulta -· 

más común el encontrar individuos que reniegan no de lo indí~ 

na o de lo español, sino de ambas cosas, pretendiendo que cual 
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quier cosa proveniente del exterior (cultura, civilizaci6n, r~ 

ligián, etc,) es completamente superior a lo mexicano. Se --

averg\l.enzan de su nacionalidad. Esto no resulta sorprendente 

si se analiza el hecho de que durante muchos aiios se ha fomen

tado directa o indirectamente, el rechazar o por lo menos me-

nospreciar, alguna de las dos ¡nrtes de la herencia nacional,

lo que más tarde o máá te.nprano habr!a de conducir al repudio

de ambas. 

El llegar a tal condici6n, obliga al sujeto a buscar algo 

sólido (cuando menos a sus ojos) en lo cual apoyarse y de lo -

que pueda sentirse orgulloso, lo que lo convierte en un indivl 

duo manipulable e influenciable por cualquier producto o ideo-

log!a de or!gen extranjero. Pierde objetividad, h~ce cuanto-

se encuentra a su alcance para transformar la realidad nacio-

nal, en una burda imitación de loa modos de vida foráneos que 

tanto admira, En cierta medida, su capacidad de libre elec-

ci6n se ve limitada por los prejuicios que se ha forjado desde 

su infancia, prejuicios que a su vez transmite a sus descen--

dientes, difundiendo el mal en progresión geom6trica, 

El medio más eficaz con que el pa!s cuenta para combatir

tan grave enfermedad, es la educaci6n. Pero una educación -

que retome con objetividad los valores que com?onen la identi

dad nacional y se esfuerce por aniquilar el divisionismo que -

todavía hoy perdure, logrando de ese modo fortalecer la liber

tad individual y la nacional, ns! como el progreso del pa!s, 

No debe olvidarse nunca que 'sin educaci6n no hay liber-

tad' y que la 'instrucción general es uno de lona más podero-

eos medios de prosperidad de una naci6n' debiendo abarcar la -
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formaci6n cívica y moral, de tal suerte que se formen ciudada

nos 'Útiles y virtuosos', preocupados por conservar los valo-

res de la nacionalidad, por su desarrollo personal y por el -

progreso del país. 

Si ~• oontillÚa pas1ndo por alto todo eso, continuaran pr! 

sentándose sucesos bochornosos, como el que algunos padres de 

familia promuevan el desprecio por los símbolos nacionales (la 

bandera, el escudo y el himno nacionales, por citar algunos 

ejem,los.), que si bien no son ástos en sí la Naci6n, si lar! 

presentan;. el incumplimiento, de las obligaciones cívicas más -

elementales como el votar o el efectuar el servicio militar; 

la falta de solidaridad por el afán de satisfacer ambiciones -

personales; el localismo exacerbado que produce odios y divi-

siones entre los propios mexicanos, aún en momentos en que de

biera existir la máxima uni6n para superar problemas que a to

dos afectan. 

Hace algo más de 100 ailos, Don Lucas Alamán y Escalada, -

señal6 con gran precisión, el orígen y soluci6n de los graves 

problemas que afectaban al Wéxico de su tiempo, que si bien es 

cierto que no son los mismos que ahora se padecen, ni con igti!l 

les las condiciones que entonces privaban con las del presen-

te, si tienen una gran similitud. 

En la actualidad, se han logrado grandes avances en todas 

las áreas y muy especialmente en la educativa, sin embargo, t~ 

davía falta mucho por hacer. 

En el presente, ha di.sminuído considerablemente el analf~ 

betismo, se posee la capacidad para atender a toda la demanda-
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de educación básica, existen opciones educativas para las dis

tintas necesidades de la poblnci6n, · etc. 

Además se han formulado varios propósitos, cuya finaliaad 

es modernizar la educación que actualmente se imparte, así co

mo incrementar la calidad de sus contenidos, etc. 

Lamentablemente, sigue descuid~ndose la formación moral y 

cívica, tan ponderada por Alamán, Asimismo, continúan difun

diéndose ideas que favorecen la disgregación de la identidad -

nacional (como el común 'los españoles NOS robaron, NOS aojuz-

. «aron, etc.•, cuando lo mexicano realmente no existía aún.), a 

través de los medios de comunicaci6n social y, lo que es peor, 

a través de los docentes, muchos de ellos resentidos por lo -

inadecuado de su remuneraci6n y otros sin conciencia de salid~ 

ridad con la comunidad, interesados principalmente en escalar 

posiciones políticas. 

La mejor manar.> de dar soluci6n a un problema ea descu--

brir eu origen y eliminar sus causas. 

La identidad nacional (y con ella la identidad educativa~ 

inició su desgarra.niento junto con la lucha por la Independen

cia (recuérdese el famoso grito de «Uerra 'Viva Fernando Sépt! 

ao, L'UEHAN LOS GACHU?INZS'), agravándose durante la primera m! 

tad del Siglo. XIX con la pugna entre conservadores y liberales, 

y el surgimiento de la concepci6n liberales-héroes, conservad~ 

res-retr6gradas. 

Para integrar sólidamente la identidad nacional, es nece

sario que el sistema educativo difunda objetivamente la labor 

de cada uno de los grupos y facciones que han actuado a lo lar 
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go de la historia de Y~xico, señalando tanto las aciertos como 

los desaciertos de cada uno, ain.apaaiona~ientos, 

La educaci6n y cualquier proyecto que tenga como objetivo 

difundirla y perfeccionarla, debe orientarse hacia una equili

brada identidad educativa, ya que es ese el mejor camino para

conseguir la unidad entre todos los mexicanos, que de esa man~ 

ra se esforzarán en sus distintas actividades por alcanzar el 

bien común, hasta en los más insignificantes detalles. 

Es necesario que se elabore un proyecto nacional de educ! 

ci6n, que abarque no solamente las propuestas del Plan Nacio-

nal de Desarrollo, sino que fomente loa valores de la naciona

lidad mexicana y as! lograr formar aut~nticamente ciudadanos -

dtiles y virtuosos. 

IV.J Implicaciones Pedag6gicas del Análisis realizado so

bre la Pol!tica Educativa de Don. Lucas Alamán, 

Del desarrollo de la investigaci6n seresprenden una serie 

de implicaciones pedag6gicas, que en conjunto se expresen por 

la necesidad de crear o diseñar un ¡myecto nacional de educa-

ci6n ~ue re6.na las siguientas caracter!sticas1 

a) Partir del análisis del perfil de identidad nacional_ 

plasmado en los planes y programas vigentes, 

b) Analizar los acontecimientos hist6ricos por los que

el pa!s ha atravesado, con el fin de tomar en cuenta todos y -

cada uno de los elementos que han ido configurando la identi

dad nacional, de manera que los objetivos que se planteen sean 
acordes a la sintalidad (personalidad) nacional. 

e) Comparar los aspectos relevantes de los dos puntos -

anteriores, para llevar a cabo la adecuaci6n entre los planee

y programas con la identidad nacional y no pretender adaptar -
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dicha identidad a los citndos planes y progra1nas. 

d) Con base en lo anterior, no ado,tar concepciones pe

dagógicas diseñadas para otras naciones, ya que estas poseen -

características distintas a las de »éxico. Cuando más, po- -

dría admitirse la adaptación de ale;unos aspectos de dichas coll 

cepciones, siempre y cuando hayan sido cuidadosamente estudia

das y pueda demostrarse su aplicabilidad en el contexto nacio

nal. 

a) Ferfil de la identidad nacional según los planes y -

programas vigentes. 

El sistema educativo mexicano parte de lo establecido en-

el articulo tercero constitucional: 

La educación que imparta el Estado ( ••• ) 
tenderá a desarrollar armónicamente to~
das las facultades del ser humano y fo-
mentará en él, a la vez, el amor a la -
Fatria y la conciencia de la solidaridad 
interr.acional en la independencia y la -
justicias 
I. ( ..• ) el Óriterio que orientará a di
cha educación se mantendrá por completo
aj eno a cualquier doctrina religiosa y,
basado en los resultados del progreso -
científico, luchará contra la ignorancia 
y sus efectos, las servidw:ibres, los fa
natismos y los prejuicios, Además1 

a) Será democrático, considerando a -
la democracia ( ••• ) como un sistemo de -
vida fundado en el constante mejoramien
to econ6mico, social y cultural del pue
blo; 

b) Será nacional, en cuanto ( ••• ) 
atenderá a la comprensión de nuestros -
problenas, al aprovechamiento de nues--
tros recursos, a la defensa de nuestra -
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independencia política, al aseguramie~ 
to de nuestra independencia económica
y a la continuidad y acrecientamiento
(sic.) de nuestra cultura, y 

c) Contribuirá a la mejor conviven
cia hu.'tana •• , 
lI. Los particul~res podrán impartir -
educación en todos sus tipos y grn- -~ 
dos (,..) 
IV. Las corporaciones religiosas, los
ministros de los cultos (.,,)y las -
asociaciones o sociedades ligadas con 
la propagan~a de cualquier credo reli
gioso, no intervendrán en forma alguna 
en plEtnteles en que se imparta educa-
ción primaria, secundaria y normal( •• ~ 
Vl. La educación primaria será obliga
toria¡ 
Vll. Toda la educación que el Estado -
imparta será gratuita; (, •• ) ( 232) 

De acuerdo con esto, la educación y la cultura favorecen-

el desarrollo a la vez que participan de ~l. El progreso en 

el campo educativo es decisivo para el bienestar social y eco-

n6mico. El artículo pro?one principalmente tres puntos fund! 

mentales para alcanzar ese progreso: 

-Promover el desarrollo integral del individuo. 

-Ampliar las oportunidodes de educación para todos loe 

aexicanos. 

-Mejorar la prestación de servicios educativos. 

Hay que destacar, con respecto al primer punto, que el no 

permitirse la instrucción religiosa no se permite el sano des~ 

rrollo de la esfera espiritual del ser humano, con lo que la -

educación integral no puede darse. 

A p!lrtir de ese artículo constitucional, se elaboró la --

{232) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.,
P• ll-13 
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Ley Federal de Educaci6n en la cual se establece en forma más

d etallada la forn:a como habrán de alcanzarse los objetivos 

constitucionales en esta materia. De ese modo,, se estructura 

todo el sistema educativo, destacándose las finalidades que -

tendrá la educaci6n impartida por el Estado. 

Algunas de esas finalidades son: 

-Promover el desarrollo arm6nico de la personalidad. 

-Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad. 

-Alcanzar, mediante la en~eñanza de la lengua nacio-

nal, un idioma común para todos los mexicanos. 

-Proteger y acrecentar los bienes y valores que con~ 

ti tuyen el acervo cultural de la :!ación. 

-Propiciar las condiciones aptas para el impulso de 

la investigación. 

En esa ley semtablece también, que en los planes y p~o-

gramas se etablecerán los objetivos eopecíficos del aprendiza

je; se sugerirán los métodos y actividades para alcanzarlos, y 

se establecerán los procedimientos para evaluar si los educan

dos han logrado esos objetivos. 

Sin embargo, pese a que la Constitución y la Ley Federal

de Educación enfatizan la necesidad de impulsar y preservar -

los valores nacior.nles, en la práctica ésto es llevado a cabo

en forma incompleta y en ocasiones sucede precisamente lo con

trario, la promoción de valores ajenos a los mexicanos. 

In primer lugar, peee a que la gran mayoría de la pobla-

ci6n profesa una misma religión y en contra del derecho de los 

padres de educar a sus hijos confor:ne a sus creencias, se pro

mueve no sólo el laicismo (que en sí mismo no es malo), sino -

que ae llega a atacar velada~ente esas creencias, 
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Como consecuencia de ello, se promueve marcada:nente el m~ 

terialismo. Se da preponderancia a la materia sobre el espí

ritu, La animalidad sobre la rcz6n. 

Se exalta hasta lo máximo a las culturas prehispánicas, 

considerándolas como lo auténticamente mexicano, 

En contraposici6n, se acusa a los españoles de ladrones,

saqueadores sin escrúpulos, Su presencia en !(6xico fue más -

.Perjudicial que benéfica, solamente esclavizaron a los heroi-

cos indígenas, 

Se acusa a la Iglesia Católica de haber favorecido un ré

gimen de explotaci6n, minimizando su labor, reduciéndola a la 

de los heroicos misioneros, 

El valor de la familia es minimizado. 

La historia es .nanejada bajo el simplista sistema de "bU.2, 

nos y malos", 

E'udiera decirse que i&éxico es (de acuerdo con lo anteriol) 

una Nación eminentemente indígena, que fue sojuzgada por los ~ 

españoles en complicidad con la Iglesia Católica, que tras sa

quearla procuraron m~ntener en la ignorancia. 

Ciertamente esa visi6n es un tanto exagerada, pero en fo~ 

ma más o menos velada, se promueve, 

Los •valores' nacionales que desgraciadamente continúan -

promov:i.endose son~ 

-Indiferencia religiosa, 

-~endencia al materialismo, 

-Conformismo, 

-Apego a aquellas costumbres y tradiciones que mejor 

se adapten a la visión indigenista. 

-El mestizaje visto como desgracia. 

-Historia manipulada para favorecer intereses de gr~ 

po. 
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-El socialismo y sus derivados como panacea para re

s~lver todos los problemas sociales. 

Además de estos, los medios masivos de comunicaci6n pro-

mueven algunos otros, que también contribuyen a debilitar la -

identidad nacional, como son: 

-Prepon:ierancia del tener sobre el ser. (El estilo -

de vida americano o "American Way of Life" como el modelo a -

se¡pir.). 

-Disoluci6n familiar (Divorcios, madres solteras, --

adulterio, etc.). 

-Egoísmo. 

-Hedonismo. 

-Anglicismos en el leng~aje. 

-Superficialidad. 

-Desprecio por las tradiciones ("Pasadas de moda"). 

El impacto de estos 'valores' es muy grande, principalme~ 

te porque aparentemente no atacan, ni entran en confrontaci6n

directa con los verdaderos valores. Sencillamente van minan

do en forma gradual las convicciones de las persolllls, hasta 

que 6stas desaparecen, sin haber habido el nenor intento de 

defensa. 

Lo lll!ls grave, ea que los individuos sin convicciones sue

len ser los más fácilmente manipulables y dependientes. 

Afortunadamente, todavía se llevan a cabo esfue~zoe por -

difundir educaci6n, cultura, y valores nacionales. Desgraci! 

damente, dichos esfuerzos no son suficientes. 

Las necesidades urgentes, como son el ampliar la cobertu

ra de servicios públicos, el reforzar la economía y el tratar

de cubrir el total de la demanda de instrucci6n primaria, h11n

hecho que se distraiga la atenci6n y las energías, de un asun

to de tanta importancia como la disgre¡¡;aci6n de la identidad -
nacional. 
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Si se aprovecharan las acciones que el gobiorno ha instr~ 

mentado y las que planea llevar a cabo para reforzar el esp!ri 

tu nacional, podría recuperarse el torr~~o perdido en un tiem

po relativamente corto. 

Pero antes de iniciar esa labor conjunta, deben estable-

cerae claramente, los auténticos valores nacionales. 

b) Elementos de la identidad nacional mexicana. 

A través de la historia, M~xico ha asimilada diferentes -

caracter!sticas que poco a poco fueron conformando su identi-

dad, 

La vida de México da principio con la conquista espaBola. 

En esa conflagraci6n, tanto los indígenas como los espaBolea -

mostraron diferentas virtudes y defectos, que habrían de here

dar a la Nación. 

Entre todas las csracter!sticas de los ind!genas, eobre-

salens· Gran reciedumbre y estoicismo, profundo esp!ritu m!sti 

co-religoso, elevado sentido del deber y del honor, y centra-

lismo político. 

Loe españoles por su parte, destacan por su profunda rel! 

gi.osidad y patriotismo, por su audacia, valor e ingenio y des

de luego, por su organizaci6n política centralizada, 

Durante el virreinato, se lleva a cabo una paulatina mez

cla cuitural y racial, que habrá de originar a los mexicanos -

actuales. El territorio au:nenta en extensi6n. Los misione-
ros emprenden la gigantesca labor de llevar cultura, educac16n 

1 religión a los naturales, Las diferentes manifestaciones -

humanas adquieren peculiaridades únicas. En esta etapa deat! 
can cuatro ele~entos unificadores: El Castellano enriquecido-
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por las lenguas indígenas, como leng\ID unificad.ora; la Reli--

gi6n Cat6lica mezclada con costumbr~s paganas, como única del 

virreina to; la insti tuci6n del Ayuntar.iiento, y el Centr•üismo

político, 

En el período independiente aparece la anarquía, la que

debilita toda la organización existente, Se llevan a cabo i~ 

tentos por dar a la lucha un modelo legal. Finalmente se al-

cunza el triunfo mediante el acuerdo de los distintos intere-

ses< Esta época aporta los conceptos de libertad e igualdad

entre los hombres, con in11.uencia de la ilustración francesa;

el afán de garantizar los derechos ciudadanos en las leyes y -

la Independencia de la Naci6n respecto de otras. 

Los años que siguieron a la consumación de la Independen

cia, caracterizados por la pug:ia de liberales y conservadores, 

legaron la preocupación por promover la educación como el me-

j or modo de fortalecer la libertad y mejorar la sociedad; el 

espíritu modernista y de progreso y la exaltación del patrio-

tismo. 

Las etapas posteriores permitieron consolidar muchos de -

los elementos aportados anteriormente. 

ResUJ1iendo, las características que conforman la identi-

dad nacional, que han ayudado al país a crecer y a desarrolla~ 

se son las siirüentess 

-Profunda religiosidad y espíritu místico. 

-Facilidad para la introspección. 

-Audacia, valor y estoicismo. 

-Organización política centralizada. 

-Apego y respeto por las costumbres, las tradiciones, 

las jerarquías, las ceremonias y los protocolos. 
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-Sensibilidad art!stica. 

-El Castellano enriquecido por las lenguas indígenas, 

como medio de comunicaci6n entre todos. 

-~estizaje racial, (Ya no se es indio ni español. ~ 

se es mexicano.) 

-Historia común. 

-Patriotismo (aunque a veces degenera en patrioteri~ 

mo). 
-Identificaci6n con símbolos (Escudo. bandera, himno, 

territorio, héroes, ia virgen de Guadalupe, etc.) 

-Creatividad (Que se manifiesta no s6lo en el arte

o en las artesanías, sino en una gran capacidad de improvisa-

ci6n). 

-Fuerte apego por la fnn:ilia. 

-Solidaridad (Recuérdese el terremoto de 1985) y de~ 

prendimiento. 

e) Comparaci6n entre el perfil de la identidad nacional 

eegún planes y progran:as, con el perfil real • 

.Entre ambos perfiles existen algunas semejan=as y algunos 

aspectos diferentes. 

Las semejanzas que pueden mencionarse son1 

-Los planes y programas pretenden promover el respe

to por los símbolos nacionales, como la bandera, el escudo y -

el himno, para. así despertar el espfritu patriótico. Fornen-

tan el desarrollo de la creatividad y la conciencia de la soll 

deridad. Tratan de difundir el conoci~iento de la historia -

del pais, aunque la presentan en foroa parcial, como una hiet2_ 

ria de buenos y malos. Estimula el cuen uso del Castellano -

(pero por desgracia, algunos profesores con su ejemplo p:ropi--
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cien lo contrario). 

Entre lne diferencias, la primera que salta a la vista es 

que pese a la cnractnrísticn religiosidad del mexicano, los 

planes y programas suelen presentar la religión como producto-

de la ignorancia. (Además, a1gunoe maestros, no conformes --

con eso, atacan las creencias religiosas). Como consecuencia 

de la visión parcial de la historia, se favorece, y aún se es

timula el odio por los conquistadores españoles acusándolos de 

toda clase de crímenes, se seaala a los conservadores como 

traidores a la Nación sin intentar analizar objetivamente su -

obra, etc. 

b;ientras continúe existiendo cualquier diferencia entre -

la identidad nacional real y los valores propuestos en las di~ 

tintas disposiciones del gobie::-no en materia educativa, no po

drá eliminarse la •crisis de identidad' que se padece en Méxi-

ce. 

Afortunadame"t e, el Estado ha proporcionado a través de -

los ai1os una infraestructura, que puede ser una excelente base 

sobre la cual se instrumente un proyecto de educación que coa~ 

yuve a rescatar los diferentes valores. 

Dentro de esa infraestructura aparece la Secretaría de -

Educación Pública en primerísimo lut;ar, ya que de ella depende 

casi todo lo relacionado con el importante campo que se ha ve

nido analizando. 

Se cuenta tambián con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que cumple (pese a diversos problemas), importante la

bor en la formación de profesionistas e intelectuales. Aunque 

con cierta frecuencia, se tiene más cantidad que calidad en -

las generaciones que egresan cada año. 

Existe una organización claramente definida en cuanto a -
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los distintos niveles educativos (preescolar, primaria, educa

ci6n media básica, educnci6n media su?erior y superior), asi -

como diversas opciones no curriculares. En este aspecto, uno 

de las principales limitantes es la falta de coordinaci6n en-

tre esos niveles y aún dentro de un mismo nivel (Baste como -

eJemplo la educaci6n media b:l.sica, donde existen diversas mod_!!; 

lidades). 

Hay numerosas propuestas y proyectos para mejorar la cali 

dad de la educaci6n, aunque sucede frecuentemente, que caen en 

en el olvido con los cnmbios sexenales. 

Se ha estalblecido cuidadosamente cuales son las finalid! 

des que pretende cubrir la educaci6n con reconocimiento de va

lidez oficial. Estas se encuentra11 en el articUlo 5º de la -

Ley Federal de Ed~caci6n, y entre otras se mencion::tn: 

-Fromover el desarrollo arm6nico de la personalidad. 

-Crear y fortúlecer la conciencia de la nacionalidad. 

-Fomentar el conocimiento y el respeto a las instit~ 

ciones na.cioneles. 

En definitiva, se cuenta con los elementos indispensables 

para el rescate de la identidad nacional mediante la educaci6n. 

d) Concepciones Fedag6gicas extranjeras. 

Es importante insistir en que la Uaci6n, debido a sus pe

culiaridades y caracteristicas no es id6ntica a ninguna otra -

Naci6n del mundo. Es por ello que antes de tomar la deciai6n 

de instrumentar en el contexto nacional, cualquier p~opuesta

originaria del exterior, ésta sea cuidadosamente analizada, -

con el fin de averigUar si se adecua al pa{a y, en todo cas~,

para efectuar las modificaciones que sean pertinentes, Ea bá

sico recordar esto, si se quieren evitar perjuicios y decepci2 
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nes, que en este campo suelen ser muy graves. 

Propuestas para elaborar el Proyecto Nacional de Educación 

La presente propuesta se dirige fundamental~ente a los si

guientes puntos: 

,. A) Identidad Educativa. 

B) Calidad de la educación, 

C) Incrementar el nivel de escolaridad, 

A) Identidad Educativa. 

La identidad educativa es, como ha sido anteriormente ex-

plicado, la identidad nacional considerada en el campo educati

vo. 

El objetivo primordial de este apartado ea el lograr una -

pler.a identificación entre los contenidos de loe programas de -

estudio con los elementos que forman la identidad nacional. 

Las acciones que se requieren para ello son: 

-Revisión de planes y progrn:as para eliminar aque--

llos aspectos que repercutan negatiyamente o que no sean seor--

des con los valores nacionales. Conservar los elementos que -

favorezcan la conciencia nacional, 

-Fomentar las actividades que coadyuven al fortaleci

miento e identificación con las costumbres, tradiciones y prin

cipios de K~xico. 

-Analizar el contenido de las emisiones de los medios 

masivos de comunicación, a fin de contrarrestar su acci6n neg>;

tiva, y por supuesto, retomar aquello que sea positivo. 
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B) Calidad de la Educaci6n. 

En este rubro se sugiere que: 

-Los maestros reciban constante capacitaci6n en cuan

to a didáctica, a fin de que c~enten con los elementos para --

transmitir los diferentes contenidos a los educandos. 

-Es esencial que los docentes cuenten con el tiempo -

suficiente para preparar sus clases y para conocer a sus discea 

tes, así como para mantenerse actualizados. Esto no será posi 

ble mientras no mejoren sus percepciones econ6micas, Cierta-

mente esta cuesti6n es bastante compleja, pero es un hecho que

s6lo teniendo desahogo económico, podrán los maestros deaempo-

aarae eficientemente. Una posible soluci6n (aunque esto sería 

contrario a la Constituci6n, cuando menos en el presente), 

podría ser el obtener colaboraciones por parte de los padres de 

familia (una cantidad modesta, ya que muchos no tienen tampoco

unn situación financiera cómoda), en una forma institucional. -

Tambián pudieran eliminarse las cooperativos escolares, austit~ 

yéndolas por conceciones a particulares e incluso, destinan~o -

un porcentaje (que podría ser tan pequeño como el l~) sobre las 

ganancias de las empresas, para este fin. 

-Loa programas deben actualizarse y abarcar una mayor 

cantidad de contenidos. 

-El nivel de exigencia habrá de ser aumentado, elimi

nándose los pases automáticos, que solamente han favorecido el

conformismo y la línea del menor esfuerzo en los alumnos. 

-Ampliar el horario escolar. 

-Incrementar el grado de exigencia en la preparaci6n-
de los profesores de todos loa niveles, 

-Fomentar las actividades extraeacolares. 

-Utilizar, en la medida de lo posible la t6onica 

"aprender haciendo", que promueve la inveatigsci6n y la creati
vidad, 
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-Vincular los niveles de primaria, secundaria y de 

educaci6n media superior. 
-No limitar la enseñanza a los textos oficiales, im-

pul.sar la investignc16n en otras fuentes. A este respecto, p~ 

diera promoverse la creaci6n de bibliotecas escolares a través

de los padres de familia, o como donaciones deducibles de im--• 

puestos. 

C) Incrementar el Nivel de escolaridad. 

Este asunto es suma.a.ente difícil de resolver, estando 11~ 

do a aspectos económicos y sociales. 

Resulta casi ut6pico pretender elevar el nivel escolar pr~ 

medio de la población, si primero no se resuelve el problema de 

au subsistencia. For otra parte, es necesario establecer lo -

que se entiende por "elevar el nivel de escolaridad." 

Si elevar dicho nivel, es simpleme:lte una C"1esti6n estad!.!!, 

tics, entonces se estará perpetrando un engaño. Es muy fácil

afirmar que tal o cual porcentaje de la población ha cursado -

hasta determin:>.do nivel escolar, pero es completamente distinto 

el que posean los conocimientos, aptitudes y habilidades corre~ 

pondientes. 

Este punto va íntimamente ligado con el anterior. Para -
elevar el nivel escolar promedio de la población pueden too:arse 

dos caminoa1 

·-Minimizar los contenidos de los programas, poca o n~ 

la exigencia, evitar exámenes y otras cuestiones que pudieran -

"entorpecer" el "progreso del al Ullllo. 

-Instrumentar acciones que a mediano y a largo plazo

favorezcan el avance general, sin menoscabo a la exigencia y a 
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la búsqueda de la excelencia académica y humana, 

El primer camino es el más sencillo, pero a la largn resu1 

ta más dañino para la Naci6n. 

El segundo camino, mucho más lento, garantiza que el dese~ 

do nivel habrá de alc~nzarse, al mismo tiempo que la sociedad -

mejora al tener mejores ciudadanos. (Aunque sean pocos al 

principio). 

Sin duda, el medio más conveniente es el segundo, 

El principal reto que debe superarse para log:-arlo, es co

mo se ha mencionado, el evitar la deserción por causa de la ne-

cesidad de subsistir, Este problema es de tal magnitud, que -

resulta impooible pretender resvlverlo aquí. Las acciones ne-

cesarias para ello, abarcan el campo socio-econ6mico y no s6lo

el educativo, 

A manera de paliativo, se propone que en las comunidades -

pobres, se instr~enten programas especiales a trav~s de los -

cuales los educandos puedan con:anzar a percibir ingresos, sin -

que tengan ,que abandonar la escuela. Para esto, habr!a que --

instalar talleres en los cuales los educandos al mismo tiempo -

que aprenden uno o varios oricios, ganarían dinero. 

Por otra Jarte, existe también el problema de alumnos que 

abandonsn los estudios, simplemente por haberse aburrido de és

tos, por repetitivos o por no representar para ellos nada inte

resante o útil. Para solucionar semejante cuestión, vuelve a 

requerirse una evaluaci6n de los cvntenidos que se imparten, de 

las metodologías empleadas para ello y del material de apoyo 

disponible. Los contenidJs han de adecuarse a las necesidades 

del pa!s, de la ramilia y del educando. 

Una vez más se recomienda el aprendizaje vivencial o 

"aprender haciendo", como una excelente alternativa que racili-
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ta la asimilación de contenidos, hábitos, etc, 

Es indispensable que la investigación repercuta en loa pr~ 

gra.naa, El vínculo investigación-docencia debe reforzarse a -

través de incentivos diversos (exención de impuestos, prestac1~ 

nea, etc,) 

Todas estas acciones, conjuntamente con las ya emprendidas 

por el Estado y por los particulares necesitan tiempo, dinero y 

constancia para dar fruto. 

Los individuos aislados poco pueden hacer por mejorar al -

sistema educativo global, sin embargo, si cada uno c~~ple res-

ponsablemente en su campo, el beneficio seria general, Enton

ces es muy importante que cada quién conozca sus oblig:iciones -

en materia educativa, y actúe en consecuencia. 

Las necesidades y los retos que en el campo de la educa--

ci6n faltan por superar son todavía enormes y complejos, sin -

embargo, trabajando en conjunto ciudadanos y gobierno, podrán -

alcanzar los objetivos y satisfacer las expectativas plssma.das

en las leyes y en el alma de cada mexicano. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones analíticas o particulares, 

La identidad nacional mexicana se c0mpone fundamentalmente 

de dos partes: la indígena y la española, las cuales al fusio-

narse crean algo completameate nuevo y diferente de los elemen

tos originarios, Ese algo es el carácter mestizo, que es lo -

que caracteriza a lo prop1a~ente mexicano. 

Para obtener un progreso sostenido y realista de una no.--
ci6n, es preciso que este se planifique a través de un Proyecto 

de Desarrollo de Naci6n, que abarque todas las áreas que inci-

den en dicho desarrollo. 

No es conveniente utilizar la expresi6n de Proyecto de Na

ci6n, ya que ésta es algo ya constituido, 

El proyecto de desarrollo de naci6n debe corceder especial 

atenci6n al aspecto educativo, ya que esto repercutirá en bene

ficio de la colectividad, porque la educaci6n implica el perfec 

cionamiento de las facUltades específica::iente humanas de cada -

individuo que conforma a la Naci6n y al perfeccionarse las par

tes se perfecciona el todo, 

La educaci6n permite además, el fomento a la unidad, al -

ser vehículo transmisor de valores y principios comunes, Por -

ello ha de considerar siempre, como aspecto esencial, el reto-

mar y difundir la identidad nacional, la cual se tornará así en 

identidad educativa. 

A través de la historia mexicana, ha habido distintas ten

dencias ideol6gicas, cada unn de las cuales tenía como objetivo 

el bienestar nacional. Sin embargo, algunas de ellas difer!nn

radicalmente en cuanto a los medios para lograr ese objetivo. -

Tal es el caso del conservadurismo y del liberalismo en el si--
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glo diecinueve mexicano. 

A pesar de haber triwüado política y militt:r1:1ente la ten

dencia liberal, la influencia del pensa1:1iento conservador ha -

permanecido hasta el presente, principalmente por sustentarse -

en las condiciones reales que .Privaban en aquella época, 

La permanente situaci6n de inseguridad derivada de las -~M 

constantes sublevaciones y pugnas interr.as, repercuti6 grande-

mente en el campo educ2.tivo, donde las disposiciones variaban -

según cual fuera el partido que estuviera detentando el poder. 

Don Lucas Alamán y Escalada, principal representante del -

pensamiento conservador, esboz6 un plan sencillo y cuyos princi 

pios elementales han sobrevivido hasta la fecha, pese a los at~ 

quee de que fue obj~to en au tieQpo. 

A pesar de las grandes diferencias ideol6gicas, Alan:án 

(conservador) y el Dr. ~ora (libere.l), coincidieron en que el -

aspecto educativo es el de mayor importancia para una naci6n -

que ~e esfuerza por superarse y progresar. 

El señor Alamán diseñ6 todo un proyecto de desarrollo de -

naci6n, que además de considere.r el mejoramiento de la educa--

ci6n, vislU1:1br6 la necesidad de fortalecer la soberanía nacio-

nal ante el exterior, iniciar la industrializaci6n para evitar

la dependencia econó:::ica, lograr la modernizaci6n de áreas que 

tradicionalmente habían sido el soporte de la economía, como la 

minería y el cn:npo. Dicho proyecto, y los principios que le -

dieron origen y sustentaci6n, han influido grandemente en la 

realizaci6n de proyectos posteriores, A este respecto, el 

ejemplo más reciente es el Plan Nacional de Desarrollo 1989-~ ~ 

1994, del gobierno del Lic. Carlos Salinas de Gortari, presiden 

te Constitucional de los Estados Unidos úlexicano,., 

La influencia alamanista es palpable en el área de la edu-
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cación, donde siempre luchó por conservar la herencia colonial

en cuanto a cultura y valores mestizos y por tanto, netamente -

mexicanos. 
La educación y cualquier proyecto que tenga como objetivo

dif•mdirla y perfeccionarla, debe orientarse hacia unn equili-

brada identidad educativa, conservando aquello que sea valioso

y modificando o eliminando aquello oue ya no reporte ningful be

neficio e incluso qu~ pueda ser perjudicial. 

Conclusión sint~tica o general. 

El pensa:niento del partido Conservador, representado por -

Don Lucas Alemán y Escalada continúa influyendo en una forma -

quizá un tanto inconsciente, en el diseflo y realización del pr~ 

yecto de desarrollo de nación de todos los gobiernos posterio--

res n su ~poca. Esta influencia aumenta d!a a día, conforme -

la vida nacional se aleja más del turbulento periodo postinde-

pendencia, al irse enfriando los ánimos partidistas. 

Esta situación se refleja especialmente en la educación, -

donde se trata de promover los valores que originaron a la na-

ción y donde poco a poco retorna la o.bj etividad, valor.i.ndose -

por igual los elementos fusionados; Lamentablemente, aún fal

ta mucho camino por recorrer en esta área, donde todavía exis-

ten fanáticos anti-españoles y anti-indígenas. 

Para acelerar el proceso de reconciliación y el mejoramie~ 

to general de la educación, habrá de tomar conciencia de los -

aciertos de los conservadores y reconocer que su influencia pe~ 

dura. 
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