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1t\TROIJUCC1 ON 

Siendo ia cducaci6n un presupuesto bdsico do la organizn

ei6n PolÍtica . ."<lc un país, es jmprcscindiblc que se incluya den

tro de su :Carta Magna, ya l]UC la Constituci6n de cualquier- ES t.!!, 

do de- ficrecho es la máxima garantía para que-la vida de 10 so-

cic<lad transcurra dentro <lcl mnrco c¡uc la voluntad mayoritaria-

determina. Representa, por lo tanto, el gran compromiso que -

la sociedad cstublccc pura el conjunto y para cada uno de sus -

miembros. 

En el cui.:rpo de una Constituc.ión, se expresan ~ocisioncs -

políticas fundamentales que cOnstituycn los ideales do unn nd-
ci 6n: la manera po 1 í t icn <le ser <le 6s.ta, o al menos. 1 a mancrn 

a la cual aspira. 

lil Artículo 3° constitucional es ~na de esas decisiones p~ 

Líticas íundnmcntnlcs que se expresan en lns constituciones me~ 

xicnnas, bd.sic:imcnte <lcs<lc nucstrn Constituci6n de 1857, sin <l.2, 

jar de considerar la existencia <le importantes nntcccdcntcs. 

Desde que cmcrgi6 el E~tado mexicnno independiente, la cd!;! 

caci6n se concibe como una funci6u básica para la construcci6n-

de una sociedn<l libre y de un Estn<lo soberano. I!stos dos obj.2_ 

tivos no podrían ser nlc.inzndos sin una Cllucaci6n ptíblica que ~ 

liberara a las grandes masas J>opularcs <le la ignorancia y les-

permitiera ~star en condici6n <le decidir poi· s! mis1nas su dcsti 

no. 

Desde entonces, el contenido del Artículo 3° constitucio-



nal es la expresi6n·dc la lucha hist6ricn libradn por los scct~ 

res nvanz.ados de nut"strii sociedad, en favor de una educaci6n -

laica, gratu-ita, obliglltoria, democrática y nacionalista. A pa_!: 

tir.dc entonces, al Estado corresponde la íunci6n de educar y a 

la sociedad el derecho de recibir cducaci6n. 

Durante el desarrollo de· este trabajo, nos proponemos. rea

lizar una rescfia hist6rico-jurídica del pro·grcso de México en -

el campo educativo, ya que el Artículo 3° co~o algunos otros -

preceptos básicos de nuestra Cnrtu Políticn refleja en gran me

dida lo que somos, pero también lo que deseamos llegar a sCr¡ 

lo que hemos nlcanzndo n lo largo de nucstrn cvoluci6n socinl y 

el ideal por el que, como pueblo, seguimos luchando incansable-

mente. 

El análisis del Artículo~º, de sus or~gcncs y su conteni

do, nos podrá ayudar a.conocer mejor esa búsqucdn pcrmancntt:? -

PC?,r construir una organizaci6n pol~tica al servicio de un puc-

blo libre. 

Es por esto que los hombres, los grupos y lns 1~cncracioncs 

que han promovido nuestro avance hist6rico, l1a11 <lado tina at~n-

ci6n prioritaria a la c<lucaci~n 1 pues han encontrado qt1~ ~lla -

rcprcncntn la tnrca política de mayor rcsponsahil idall y de mtis 

profundo alcance. 



CAPITULO 

DEL MEXICO PRECORTF.SIANO A LA EPOCA COLONIM. 

SUMAl!IO: !.A EDIJCACT01" l'URl.TCA ENTRll LOS ~IEXICAS. 11"5 
TITUCJONES EDUCA'l'JVAS· PRECOllTllSIA1"AS. EVA);:: 
GELIZACJON llE !.OS INllIGENAS. i'll!MllRAS REGl.A 
MENTACIONES EN MATERIA DE EJJUCACION. .. 

Estndo es la org_nnizaci6n fonnal que se da n sí misma una 

sociedad. Es el resultado de luchas que tienen lugar en el j~! 

terior de las sociedades; en ellas aparecen diversas clases, 

grupos y tcndcncins i<lcol6gicas vincul¡1<las a Jntcrcscs Je nat\1-

ralcza diferente._ 

Las concertnciones que tienen lur.ar entre clases y grupos 

socinlcs son conocidas bajo el nomhrc <lr pactos sociales. 

Ln expresión de las formas y contenidos Je estos pactos so 

cinlcs son las constitui:ioncs. y el contexto al que normalmcnll' 

corresponden es el do las revoluciones sociales, 

Las constitucionc!-> 1 en la pr.~ctica. son l'laborndas por gr~1 

pos pequcfios de individuos QllC tienen el c~rfictcr Je rcprc~cn--

tantcs y 1 como tales, se cncucntrn11 olllig¡1dos a intcr¡ir~tar ~on 

fidelidad la voluntad Jlllt lu cual :;e cxpre~~on. 

A ello so debe que una ccnstituci6n co11tc11ga los gr:1nJcs -

ideales de unn soc1cd~tl y cxprcs~ los principios scgón los c11a-

los aqu61la desea org·.r1izarsc. 

Uno de estas idc~'lcs e~ el consagrado en el artículo 3º -



Constitucional, que es la cxprcsi611·dc la lucha hist6rica libr~ 

<la por los sectores avanzados de nuestra sociedad, en favor de 

una c<lucaci6n J;:ticn, giatuita, obligntorin, <lcmocrtiticn· y naci~ 

na U sta. 

lis por esto que empezaremos.el on4~isis·-<lcl .. art!cuio_ ~ºde 

sus orígenes y su contenido .soci,al n partir-.dc_ -las .culturas .pr~ 

hispdnicas, de sus raiccs, hasta l lcg·ar~,a las formas, ele vl<la -

del mexicano actual. 

En la cvo1uci6n de lns culturas rrchis¡ltinicas pueden e.lis .... 

tinguirso tres etapas.. La primcru se caracteriza por una vi<lu· 

primitiva basada en ln ~azu. la pesca y la rccolccci~n acciden

tal de productos vcgct:1lcs, y su conccpci6n Jol mundo posee un 

car!ictcr totémico. La educaci6n ostenta un carácter rudimcnta· 

ria, se halln impulsada por el instinto de conscrvaci6n y prc<l~ 

minan en ella los procc<limlentos imitat~vos, peculiares de esta 

forma de vida. 

La y~gunda ~tupa ln intcgr~n ~as cultl1ras sc<lcntarias: los 

pueblas se elevan a la vida urbana, (al<lcas), y su sustento d.2_ 

pende de una economía agrícola en ciernes, (cultivo del maíz, -

del frijol y <le algunns lC'gumhrcs), se fabrican vasijas y se mi!_ 

nufncturnn instrumentos de piedra, hueso y m:ulcra. En lo polí-: 

tico, nparccc un ti¡10 de gobierno cst~hlc; en c11anto a la rc1i

gi6n, se tiene un concepto ¡¡nJmista del mundo. !.a c~t1caci6n va 

tomando el aspecto de intencionada. se percibe la import;incin y 

las ventajas de cducnr a las nl1cv;1s generaciones. 



J.a tercera ct•1pa que se tlcsarrolln s6lo en ciertos lucn-

rcs de Aml1rica cntl"c el año 1100 y la consumaci6n de la conquis

ta, es una cultura ritualistn. Según G.C. Vaillant, se le <lcf! 

ne como un politeísmo bas:i<lo en el culto a la naturaleza, la r~ 

prC'scntaci6n <le varias <llvinj<la<lcs por medio <lel dibujo y de la 

~:sculturn, la cdiíicuci6n \le tc..•mplo::; con:;trui<los p.-irn honrar a 

c~tos dioses, tin ~;ist~1na tic csc1·it111·:1 i11v~11t~1<la pura lleva~ los 

registros Je 11~0111~ci111ie11los rcli~io~os y los relativos n la --

t.rjhu, un calcn<laric1 y una Hstronom{a <lc:>tlnada principnlmcntc

n prop6sitos rituales. En este grado superior de ln cultura -

americana ln c<lucaci6n :11lquicrc los i·asgos de un trnJJcionalis-

mo pcdag6gico. 

Aparoce entonces un rcr,lamcntmlo sistema escolar, Dicho 

tr¡1Jicionalismo se desenvuelve en dos plicblos ¡>nrtlculnrmcntc: 

en el pueblo mcxlc3 en el que domina u1\ tra<lic1011nlismo do tipo 

tiélico-rcligioso )'en el puch1o m;1}':t 1 -Cn el cu:il se sunv-iza m~

cJ10 la ccnccpci6n gucr1·cra <lu ]¡1 vi<ln.(l) 

Es el pt1el1lo mcxicn el qu~ constituye ln cultura cnractc

rístlcn y scficrn de los pueblos prccortcsinnos y por esta raz6n 

sL·di el prototipo par:l nucs1 ro cstu~l io: 

La capital mcxlca poseía tres especies tlc calles: de ti~ 

rrn, de agua)' mjxtas. La ciu<lc1<l se hallaba divitlicla en cuntro 

barrios que tenían por contro t..d h:mpo t11• ltt1.itzilopochtl i. Tn.·~ 

(1) G.C.Vaillant, La Clvili::ación Azteca. Editorial I.N.A.11., 
---·---- México, D.F., lt;l.14, la. Edici6n, p. 22. 



amplias calia<las favorecían el trdnsito: la de Ixtapalapn nl -· 

sur, c~n prolongaci6n hncia Coyoac6nt la de Tlacopan ¡1_1 occl--

dente y la .. del Tcpcyac al norte. Las casa~ eran chozas; s6lo 

las "familias ·acomodn<las tcnínn casas -de ·cal )' crin to. 

En cuanto a la religi6n, era ésta la base de su concepción 

del mundo y de la vida, de la explicaci6n de los fcn6mcnos nat~ 

roles y de las normas de conducta mor31, Sus pTlncip.:ilcs <llo~" 

ses eran: Tl6loc y ChalchiuJ1tlic11c, además de J~lt:llopochtli, 

inspirador de la guerra y e.le los s~1cr.ificios ht1manos. 

El templo era llamado Tcocalli y era la casn de Dios, la 

fortaleza que defendía la ciudad, el santuario de la inteligen

cia, de la cducnci6n y del carácter de la juventud. Era tnm

bi6n el observatorio astron6mico y el dcp6sito de la ciencia y 

de las letras <le la clase sacerdotal y la cuno dr ~uerrcros, sa 

ccrdotcs y reyes. 

La-tierra se divi<l~a en- Cal~t1flis 1 lote~ de ticrr:1 que se 

cultivaban y disfrutaban en comunida<l 1 pero la poscsi6n Je ellos 

llevaba consigo la oh1igac16n de cultivarlas. El Estado Jispo

nín de tierras que cxplotohn en provecho del rey; Jo mismo ocu

rrín con las tierras de los templo:;, cuyo producto se dcst in3ha 

al servicio religioso, l 1 u~Lcrioruc11tc aparcci6 ln propicda1I -

priva<la 1 pero s~lnmcntc para los noble~. 

Líl cd11cnci611 c11t1·c los mexicus pasaha por Jo~ ~tapas: -

hasta los catorce nfios de c<lnd, el nino era cdticado en el seno 

fc'1milfor, ol .pndr .- con·cspomlfa la c<lucaci6n y form11ci6n del nlño 1 

y a la m~<lrc ];: de ln nifia, D~5dc muy ticrnn edad se les bnfi~ 



h11 en agua fría, se les abrigaba con ropa ligcr11 y se les l1a

cín dormir en el suelo, con el fin <l~ fort¡1lcccr sus cuerpos y 

sus espíritu!'>. ~l;Ís t.ardc s<.• les cntrc1wba en el acarreo t.lc 

agua, y se le$ ensenaba a coinponcr la rc<l y ot.rns tarcos ru<li-

mcntar"ir1s·. J.os ca~tigos eran <lt1ros: se les punzal1a con cspi-

n;is de 111:1gt1cy y ('l'.:111 cxpuc~to:; al l11wo dl'l chile seco. Al cu!!! 

plir c:1torcc o t¡ui11~c ;1i1os Jo cJ~ll, ~e IPs cnsofiabn el oficio 

Jcl padre. 

A l;1s nifias se le~ ~11:;vfi:1ba 11 licsl1ucsnr el algo<l611, n · 

11ilnt· r t0jcr, n moler ~l m:1fz, el chile y el tomutc 1 y en g~ 

ncríll tol!os los quC'IHJCl~rcs dom6sti.cos. Tanit.116n_ sc'.-_lcs ni1licn

hnn castigo~ rr.11r sc\·c1·os. 

Esta educación lncu1n1bn a los j6vcnCs -tcmo'r n los dio-

ses, nmo1· :1 los pJd1·es, rcs¡1cto a los 3ncJano~, picd3J por los 

pol>res y 1111 crnn sentido del deber, Je la verdad y.la Jttsticia, 

as{ como rcp11lsi611 por-la-mcntlr3°f el libertinaje~ 



INSTITUCIONllS EDUCATIVAS PRECOR'l'HSIAN.\S 

Una vez adquiridos todos estos vnlor~s morales, se ini

cin"ba 1,~ c4ucnc~6n _públicn: La ley mc·xica cstablcc{n qut> c:.ta 

ctlucnci6n se impartiera en dos institucionc~: el c~1lméc;1c r . 

el Tclpochcalli. 

Al Calm6cnc ncud{un los l1ijos de los 110blcs; al ~~¡;~111-

do 1 los hijos de la clnsc media. i!l resto de ln 11oblLJci6n -

formada por esclavos y siervos (ln may0r{n) 1 carecía del <lc1·e

cho de acudir n estas instituciones, ¡1or lo que la cduC;1cj611 -

mcxica estaba destinada a perpetuar ln-; dtfcrcnci;is entre !as

elases sociales. 

El Calmécnc era un internado situado en el centro de Jn 

ciudad; en 111 prcdominnbn la formaci6n rclig:iosa )' los j6vc-

ncs podían permanecer en él toda su vida si así lo <lc~cuban. 

El curso comprendía tres grado:;, <le una duraci6n nproxlmalb <le 

cinco afios cada uno. Al t6n•ino de los cliñlt"5 el joven- podla 

aspirar al título de tlonmnac (s::1ccrJ.otc.:), La cducaci6n int.!:: 

lcctunl se subor<linabn a la íonnnciG-n 1·c:l igio:;a; ésta 1.:ompn.'~' 

día ol ejecutar operaciones, <lcscifr~lr jeroglíficos, ohsc1·v:11· 

n los ostros, m•1<lir el t..ic111po. conoct..:r las pl;1nt:ls y los anima 

les y recordar sucesos hist6ricos irnpo1·tant.es. 1,n dísc ipl inn 

era rígida; se les hacía dormir en carn¡¡5 duras, se les lrvnn-

taba temprano, se les alimcnt3ba on (orina frugi1l 1 ~e les ~;1~t! 

gnba scvcrnmento y se les imponía la obl ignci~n de ascnr c·l 1~ 

cnl y el cui<lnd0 <le los objetos pro¡1ios para el culto y lo~ sa 



crificios. Adem~s de toJo esto, ~e les n<licstraba· en cjcrci-

c.i.os mili.tares }' en época de guc1·r~1. los saccr<lotcs iban a caE! 

Jntña en ~~mp~ñ.Ín tic los internos; 

Tnmbién cxhit f.1 el C:nlmécac femenino que se encontraba 

en un edificio.anexo al templo o Tcocnlli; era és-tc·C-1 cOic-

gio pjrn las hijnN <le los 11o~lcs. l.n minoría de l~s ·dance--

lla!'>_ p_crmnnccfon en él tod~1 su vitla; ht ll_l~Y-~t:íú lo nb~nt.Íonn-

ban para cont1·ncr matrimonio. 

El Tclpochcall i era ln escuela tlc ~n gucrr'n··:y:Cxistía -

uno Je esto~; C'Stnhlccimicntos en c:Hla h:1rr1o._o cn~pul-li. Al 

contrario que en ~1 Cnlméc:1c. ln cnscfümza 1mp.':1rti<la en los -

Tclpochcallis c1·;i pur:1111L'ntc pri1cticn. Ahí, _los trnbn-jos. cr:rn 

ruJos y los severos castigos fort;1lccín11 oi cur6¿tcr de los j~ 

vcncs que nc11tllun :i el lo~. l.a c<lucaci6n intelectual era rudl 

mentarla y <lcpcndía fjrmcmcntc <le la rcligi6n. Los alumnos --

.nprcnd{an a labr;1r la tierra en común para ganarse el sustento 

y \'CSthhl, también se cnscfialw-cl -:ntc de--ln guerra <le l\lOllo -

pr;~ctico. 

Se realizaban simulacros para que los j6vC'ncs uprcnt.lic-

r•1n el manejo <l~l nri:o y la nmcana pero lu verdadera instruc--

ci6n militar consistfo en habituar a los jóvenes a resistir el 

hamhrc, la sed, la fntiga, el fr{o, la h11mC'dai.1 y la lluvia; cua!! 

<lo aprcnllía a seguir nl enemigo 5jn $Cl" visto y a hacerlo c;icr 

on tra111pas, era un alt1mno avc11taj¡1<lo, pero sobre to<lo, el arte 

de la gt1crra se aprcnd[a en los ca1apos <le batalla. 



En el telpochcalli se dabnn tl·cs especies de grndos. 

El primero era el de instructor de los nlumnos recién cgrc-~a-

<los, el segundo, el de jefe de instructor"~ y el tercero era 

el equivalente a un director <lcl Tclpochcnlll. Los méritos y 

dignidades militares s6lo se obtcnín11 rcaliznnJo lln:ufias l\cr6! 

cas. Parn adquirir In categoría Je ofici:il dC'l cJ~rcito, C'Ta 

necesaria ln captura de rccl1tt¡LS c11c1nigo~. Qt1i~11 ;1¡lrchcndf;1 ;1 

un jefe enemigo, recibía ln dignidad dC' Caballero Tigre, y <--1 

que lograba aprisionar.'' trc;, jefes enemigos recibía la Je Ca

ballero Aguiln, una U.e las m:í.s altns investiduras n que podlnn 

aspirar los guerreros mcxicns. 

En cuanto n los juegos y deportes 1 éstos eran oblig:lto

rios, lo qu~ habln <lcl grn<lo de cultura del pueblo mexicn, puc~ 

to que conocíon los efectos bc11é[icos <le 6sto5 en lu cducnci6n 

<le las nuevas gcnc1·acioncs, Los más comunes cr:m: el ejcrci~ 

cio de m~sculos pnra lograr una necesaria coordinnci6n Aotora, 

adc1ñ6:s de dcsarrollnr físicn e jntclcctunlmcntc n los cduca~1-

<los y lograr de manera ~rnJual su socinliz;1cJ6n, l'or medio <lcl 

juego aprendía el niJin que la vid:l es coopcracj6J1 som<·ti~la :1 

ciertas reglas, adc1n6s de que fortalece el tlcsarrollo mor11l y 

cst6tico y con ello la formaci611 <le la pcr~on:1lillnJ del Jntlivi

duo; la carrera, el juego de pelota y la caccrí;1 se cnco11tr;1-

bnn entre los mli.s practicados, 

Tal importanc.ia tuvieron los juegos y deportes c11trc -

los mcxicns que se llegaron a edificar con~truccioncs c;<-proíE_ 

so para llcvarlOs a -cnho, como es el ca~o tlcl juego e.le pelota. 

10 



El _juego <le los vola<lorcs tc11ía 1 asimismo, sing11lar im

portancia ~ntrc los mcxic11s. 

l.;1 cdocncl6n estética, otro Je los nspcctos cducnti\·os 

cont~mpJados por- l? 1~gisl:1ci6n prccortcsia11a 1 cornprcn<lín Jn -

cnscfianza de li1 danza y el canto entre los mancebos y las don

cel las destinados n ser L:onsn~n1dos. n Tc:cntlipoca )'se 1 tcv;i

bn a caho en el Cuicacalco o Esc.·11cl:1 d~ D:inzn. y ?--hísica 1 y;:1 que 

eran estas activJ<l¡1<lcs m11y important11s en las ccrcmonins rcli-

gio~as. También se concC'1.Ha primordial imporlimcia a 1:1 poc-

sfa y oratoria. en cuyo campo Jc~collnro11 grandes c11ltiva<lorcs. 

11 

La cducnci611 superior era privilL'gio cxclu;.ivo de los -

cst:uncntos superiores, sin embargo, y a pesar de tal limit.aci6n, 

la civili:aci6n m~xica llcg6 a un nito gra<lo <le ,Jcsarrollo. 

Los Códices tcní.:rn una importancié1 dcc.ish•a en la cducu

ci6n superior, por esto, la profcsi6n de escribiente era l1na de 

las mas rclcv:1ntcs p11cs éste se c11carcnha nada menos qt1c de 1·c

<lnctar los C6tllccs, ~onsignando en ellos toJo cuanto cr;1 Je 111· 

tcr6s en la vida Je la comuniduJ. 1!;1hL1 cscrihientcs pnr.i c:1da 

asunto, Unos se oL:upaban tlc lo~> analc~. es decir, ponfan en ºE 

den los hechos ocurridos anualmente, con la ft..'cha del Jilt•..,, el -

día y ln hora. Otros se cncargah:1n de la gc11calogf:1 d~ Jo~ rc

yus, señores y pcrso1ws <le 1 inaj(.~, annL1ndo dct;1l l:nL1mcntc Jos 

nacimientos r las muertes. Otl'u!" c1dd;1ban de las pinturas qtH' 

r1.~prcscnt.:1ban los plano"', tcSrminos, llmitc·s y 111ojoncr.1s de pr~ 

vincias. clud~dcs 1 1.Ustritos y pueblos, :tsí como de los rcpart..! 

mientas <lu tierras, cuidanJo <lu ~not:1r los 11omlircs de los pro--



pictarios. -Otros de los libros <le !~yes, ritos y ceremonias 

y de los sacerdotes de los templos, de sus iJolatrías y doctr! 

nas, lo mismo que de las ficst:1s <le sus dioses y calcndnrios. 

También habín fi16sofos y saldos que pintaban los conocimicn-

tos cicnt.ífic.os <lUC posc.fan y enseñaban los cantos que cause! 

vnban el conjunto <le sus ciencia~ e J1istorias. 

Los mcxicas comp11tab;111 <~I t icmpo 1:1cjo1 q111..· los conquis

tadores, sabían trazar rudimentarias cartas ~cogrtíficas, (•xtrE_ 

ían y aislaban. ln plata, el plomo, el cstafio y el cobre; co110-

cían ciertas ligas mctál icas. 1.cs era fami1 iar un arte. de cu

rar y en cunnto a bot~nic~l y zoología, elaboraron t1n c¡1t~Jogn 

de la fauna y de ln flora lndígc11:1s y poseyeron un jnrd.ín bo·

tñnico y un zoo16gico. 

Tratándose <le los cortoclmJentos astron6micos, snbínn -

con exnctitu<l íljur los días en que el sol pasa por 61.~~nii, 

así como los díns del equinoccio y dcl solsticio~ En c11nnto 

a sus técnicas de construcci6n y arquitectura, eXistcn vcstik 

gios que constituyen mln en J1U('Str1>S ~ía:-_ ol?_jct.'? <le admiraci6n 

<le propio5 y cxtrafios, 

Tal era el grado <le civilizacj6n y cultura <le l:ts flor~ 

cientes clviljzacloncs i1ldÍgc11¡l~, todo ello dentro de un marco 

jurídico-social csta1l1ccido por leyes y disposiciones, proJuc

to tul vez Je ];1 l1crc11cia de otras c11lturas o de J11ici11tivt1s -

propias fortalcci<l~1s ¡ior experiencias originales, rtue privuh¡1 

en los pueblos ·1uc componían ln Tdplc Alianza y en los puc-

blos dominados _,or ellos n los que de grntlo o por fuerzo les -

J 2 



fue impuesto. Dentro ele este estado de cosas, irrumpe espec

tacularmente una cultura ajena, teniendo lugar el encuentro -

tlc dos mundos üifcrcntc.s, el choque de estas <los culturas, ufto 

de 1~1s cuales habín de prevalece~ s_~brc la o~ra, origina _)a -

crcac.i6n e.le _nuevas leyes e instituc.ioncs, jntegrnc.las por clcmc!!, 

tos jndígcnas y cspafiolcs y una idiosl11crucin que rcvol6 la --

aportaci6n <le amhos grupos prl11101;c.linJ,cs, 

13 



EVANGELIZACÍON DE LOS I~DIGENAS 

Para. il1:1.~,~.r~r la·: ~~malgama 'do: c'i.vil.izacioncs que trajo co!! 

sigo la .conquiS.ta, .C'S Il'chCsal-io ·trnnscrlbir las consideraciones 

que ha~~=·--~~:·;'~-~~:~i~~ ~~i¡-~{o::._~av~_¡a ~n -su obra "Historia _del '.Puc· 

"N-0 · f~e indiferente para el destino de M6xico que su col.'!_ 

ni_zaci~n _toc;ase a EsPaña, ni mucho menos que ello ocurriese 3.!!_ 

tes- de- que- In vida. peninsular superara los hondos rasgos del ~le 

dfoCvo. El car~cter guerrero, religioso y ccon6mjco JC" la ca!!. 

q~ista reconoce tales orígenes. Por eso, el misionero figura ~ 

en la vanguarUia de los acontecimientos y gana para la Iglesia 

una prcemincncin de siglos. A la misma raz6n se <lcbc que, en~ 

vez de gru¡los burguc~cs afanados en la \•ida indu~triosa y mer

cantil, llcgnran huestes de guerreros con intereses cspiritui1-

Jc5 de cruzada y a la pnr con prop6sltos concretos úc acnpara

micnto de tierras y sujcci~n de los indígenas a 1n scrvidum· -

brc ••• " (Z) 

En cuanto a la cducnc16n. las primeras tareas dC' los co~ 

quistadorcs se polarizaron en torno a la evangeliz.aci6n y a la 

cducaci6n popular in<líg~na. 

El desconocimiento de la lengua indígena fue un serio 

ollst6culo par;1 la taren cvangclizndora, par;1 vencerlo se cmplr~ 

ron varios rcc11r1os; c'J mtis ingenioso fue c·l cmplC';Hlo por el 

(2) ZAVAl.A, Silvi_C!,• .. SÍt<tcs s de la Historia <lcl Pueblo Mexicano, 
Editor al J.N,A.11,- M6xico, D.F., 1946. 
2a, nd ci~n, pág. 9 
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monje Jacobo J.c 'fcst<.1ra que Jiscurr16 hacer pintar en unos lic.!! 

zas los principales asuntos <le lu Biblia y a truvés e.le int6rpr~ 

tes los explicaba a los indfgcnas auxilin<lo con crirtJllas,~cdn~ 

tadas en escritura jcrogl Ífi.,;a que cxplicahan la doctT-Íná cris· 

t i:rn~1. Poco a poco se fue supc.•ran<lo este obst.:ículo hasta que 

so aprcnJi6 ln lcni:u:1 d~ lo:> conquislxnlos con lo _qt~C 1.n t::irc:l_~ 

cvangcli:.allura cmprPndid~1 por Jo:'- frailes fnq1t;:isCa_noS entre_-· 

los que <lcstncaron Junn de Tccto, Juan de Aora y Pu<lro do Gnntc 

entre otro:; 1 logr6 su objetivo. 

J.n sociedad en la ~lHP.;a Cspaiia se.~ componía Je trc:; clcmc!!. 

tos 6tnicos: i11dios 1 cspunolcs y negros, de cuy¡1 mczcli1 nacic· 

ron los mcstizor., los multttos y los z.amhos. Aunque el grupo d_q 

mi11antc, con el tiempo, 1Jcg6 a set el <le Jos mcstizo5, otro 

grupo, el <le los criollos o sean los hijos de pnJrcs cspafioles 

nacj dos en Am6r i ca, tuvo la ht•gcmoní a en un pr i ne i pi o, 

Gubcrnnmcntillmcntc 1:1 ~ucva Espafta dependía en tÍlt im:i ins 

ta11cia dol rey de J~spnfta. Este r~gf~1 los dcsti11tls Jp lo~ puf-

ses conquistíldos mediante oq~anismn..; rc~i<lcutrs en 1<1 pe11ín~uL1; 

el 11.cn] Gohicrno Metropolitrino y otros cuerpo~ aJ111inislratjvo::; 

cst.nhJcchlos en i\médca, el Gobierno Local. 

El 6rg;rno supremo p;ira el gobierno <le las In<li:is era el 

Consejo Real y Suprcn10 <le l;1s In<li;1~. fun<laJo c11 1524. 1'cnín 

poder sobcr:1no en 1os ramos lcgisJntivo, ;1<l1oi11lstr:1tivo y jl1di

cinl. Expcdín or<lcnnn:ns, provisiones y reales c6Julas¡ 11oml>TQ 

ha funcion:ll'itis, organizaba cxpc<licion0~ y Jc5cuhrlmicntos y 1l' 

correspondía ln jur.isr.Jjn;i6n ci\·jl r cdmi11;il en tÍltirn;i inst¡in-
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cia. En el- siglo XVII llcg6 a contar con vcint inucvc micmhros. 

Su principal obra lcgislativn fue la Rccopil aci6n de Leyes de -

las Iñdins. En Cl aspecto ccon6mico las rclaciont?s comcrCía1cs 

estaban regidas por ln Casa de Contrntnción <le Sevilla, 

Eran estos 6rganos, coino ya se ha dicho, los que cxpl~dLrn 

ordenanzas y provisiones en todas lns íl1~tcrias y <lc~ido a la 

existencia de los tr~s grupos 6t11i~os domint111tc~ en la Xucva l~~ 

paBn, crearon instituciones educativas dcstinaJas n los mcsti-

zos y a los criollos, mismas que c~culpicron poco a poco los -~ 

rasgos carncter!sticos del hombre novohispano. 

En cuanto al tipo de enseñanza impartida en cs~as instit!! 

e iones, los prime ros frn i le:::; que ar 1· i baron o Nueva Espafia, los 

franciscanos, creyeron necesario imprimir a la c<luc:1c~6n un C~ 

rActcr, ndcm6s de pr6ctico 1 cvangeliza<lor 1 estableciéndose dc

csta manera un régimen misional, aprobado por los órganos gu-~ 

bcrnamentalcs, _que fue de sum..-i importanc~~1 para ln educación .. 

rural en la Nueva Espafia y que fue también In base definitiva 

p¡1ra una ven.ladera tn111s'culturizaci6n. 

Los reyes de Espafla contrajeron el compromiso de cvnngc· 

lizar las nucvns tierras. A cambio Je ello, los i'apas les C(l~ 

cedieron el Reglo l'atron:::ito lndirmo que comprcnJ!n el Jcrcdw 

<le desira:i.r las misiones, del cobro de diezmos, dcJ nomhramicn 

to de cclcsi&sticos y la fecult11<l exclusiva para 1:1 con~truc

ci6n de iglesias y monasterios, 

Ln-iglcsJ-1 rcallzn su cometido <l~ evangelizar íl los nat~ 
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rnlcs por el clero secular y regular. UJ primero se organi:a 

en di6ccsis y pnr,roquias. l.ns lli6cc~js :rnn ln~ grandes ·t.livls1~. 

J1cs oclcsJ6sti¿r1s Jet territorio de un:1 naci6n. Ut1 obispo se 

c11cucntra a ln cabeza de clla9. Se st1llJivi<l~11 c11 parroquias, 

cuyo gollicrno corresponde a un p6.rroco. 

El Clero rc~11lar se com¡ionc lle Órllcncs y con~rcgnclo11cs 

<le religiosos y religiosas. L;1s 6r<lc11cs son institt1clo11os aut~ 

nomas que siguen su propia regla, pero <Juc dcpcnJc-n del Papa y 

de los Obispos. Las principales 6r<lc11cs rcligios:1s en la Nueva 

lls¡1afin fueron las Je los Pra11ciscunos, dl: los Agustinos, de Jos 

Jesuitas y de los J6m1nicos. 

I.a tnre_a evangelizadora de J;i. Iglesia fue realizada con 

creces y la.Nucvn Espafta tuvo, gracias a ella, cumunJJaJcs de 

in<l!gcnas cristianos,_ que no ~610 destruían sus viejos f<lolos,

sino que denunciaban los cultos; qL1c se acomoJa11a11 :1 la mor.11 -

cristiana aun en los rígidos prccc¡ltos de c11sti<ln<l y monog111nla 

y q11c se portaba11 de t3l mancr.1 1 'lile po~lían lo$ mJsinncro9 Jlc 

ver a ]ns nnturatcs cristi:-inos <le una rc1~i611., l;1s tierra•; de

in(ielcs1 pnra que sirvicse11 c11 cll:1s de n6clco :l la~ nuevas -

cr istinnda{h~~, 



PRIMERAS REGl,AMENl'ACIONliS El\' MATI:RIA DE EDUCACION 

lil día 13 -de ngosto de -1521 se rindi6 el ·út timo <le los ID.el 

xicas y 13 1n::ira.V~llosn ciudad-de Tcnochtitlán pas6 al olvido. 

La conquista puso de manifiesto las limitaciones de Ja ·

cultura. y cducaci6n .indígenas y trajo como herencia de España -

pnra_la civi~iznci6n mcxicu, lo cultura cspafiola de csn 6poca,

rcsul tado de una larga t rndici611 hist6rica y de 1 ¡¡ fusi6n de - -

otras culturas como las <le Oriente, Grccin y Roma, 

IS 

La conquista española intcrrumpi6 el proceso de desarrollo 

de los pueblos indígenas t.lc América qut·· fueron sometidos dcspués 

de dram6ticn lucha, a un régimen de tributos y scrvlcios, b¡1~c -

de la nueva estructura ccon6micH, socjal y jurídica cstablccid;t. 

La mayor parte de lns expediciones cspaf10lns Je conquista 

fueron costeadas por ]os mismos que en e1las participaron. Ln· 

Corona cspafiola se limit6 a autorizarlas directa o indircctnmc~ 

te, participando en los beneficios consiguientes e intcrvinit.'n

do principalmente para vigilar la distribuci6n de sus prolh1cto..,., 

mediante contratos 1lamados capitl1lncioncs qu~ cst~1blccían ln~ 

condiciones de lns empresas de co11quista entre la Coron:1 y los-

jefes de las cxpcdiclotws. 

Además de una empresa militar, fue pues, 1a conqt1istn, t~~ 

bjén r esencialmente, una cmprcs:i de carácter cco116mico, inspir_;1 

da fu11Jamcntalm~ntc y desde su origen en el ;1(~n de riqti~:a ]o

que rcpcrcuti6 ,Ics<lc luego en el espíritu Je }¡1s ¡1rim~r;1s <lisp~ 

socion•:s <licta;.hs par:1 gohcrnar a la nueva poblaci6n constituí-



da por los inJígcnas sometidos a un gobierno U.e .ultrarnnr cuyos 

i11tcrcscs oran puramente ccon6micos·. 
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l.a cxpc~icl611 Je Cort6s se i·ca1Jz6 sin }¡1~ capitulncioncs 

corrcspmHjj('ntL~st sin embargo, y aun c-11ar1<..lo la conqtd~ta por --

cllLJ realizada fue obra e.le los mismos conquistmlorc5 sin ocasiE_ 

narlc gastos a la Corona, sí Je proporcion6 n ésta g1·anücs ben!:_ 

ficios. Astl1tamc11tc Cort.6s slg11i6 las rcgl:1s ya cst:1blccidns y 

la lcgislaci6n respectiva en la que sr• ftmllamcntaron cnpituT:1-· 

cienes anteriores y ;:1part6 p;:1ra el rey ln quintu parte del PfE: 

dueto de la cmp1·csa; tom6 po!".csi6n de L1'i tierras en nonibre -

<lcJ mon~1rcn; hizo el rci¡ucrirnicnto uprob~Jo p:tra que los intlÍg!!, 

nas se sometieran sin lucha o la autoridad de In Corona; impuso 

tributos y servicio~ a 10::. 11at11ralcr. vcncillos y dict6 ordcnan:;r.ns 

¡>ara reducir a los nativos al conocimiento Je la fe y creencias 

religiosas de los conquist; .. ;orcr.. 

flnL·c los factores qtL' (h.•..:i<licron la conquisti1 de México, 

tres fueron los más jmportanrcs: el empleo de una tt:cnica m11j_ 

tnr superior a lt1 de los lt1tlfgnnns; las tradiciones religiosas 

de éstos quo lnJUlfnh}cm~ntc jnfluycrOU dcbilita111lo Sii CSf'fr(t1J 

de luclw y resistcnci;1 y lo~; conílh~tos surgidos entre Jos !!f~! 

po~ uborígcncs, que supo nprov~ch11r h6lli] y oportunamente el -

c.1pitlin conquistador p<lril los.;rar el éxito <le su personal cJ11pr_2 

sn, C"onsumatla Cl,ll rc<:11rsos y hombres en nt.mcro c5c;1sf~;imo como 

con~ccucncia del avanci..: de una civilizaci6n que se dc-sarro11a

ba en forma cxpnnsivu y 1¡uc cntr~-cn choque con una c11ltura -

c¡t1e, como la in<líg011a. corrcsponJfa a u11 csta<lo t6cnico y eco-
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n6mico inferior al ~e los conquista<lorc!'l europeos. 

- La conquista española del siglo XVI di6 origen ~1 un sist!: 

ma de cxplotaci6n. de la riqueza nat i.va y- del trabajo de los nb~ 

r!gencs que apcnn s pudo a 1 i vi ar una 1 cgisl acj 6n rea 1 y u1rn doc

trina de intenciones protectoras, las más de las veces nula en 

la prGcticn; estableciéndose ltlt r6glmcn fun<lado en relaciones -

jur.Ítlico-socialcs de car:ictcr scmifcud:-.J. Contra las leyes pr~ 

tcctorcs dictada5 por morwrcn~ y funcionarios reaccionaron cnéE 

gicamcntc los l>cncflciurios de dicho sistema, organizados en -

función de sus intereses como grupo dominante. 

Sc-g~n don Ju!'l to Si erra, 1 os conqu is tadorcs qu is icron cns~ 

florear un imperio, domilwr un grupo numc~roso de pueblos, rccm- -

plnznr una cultura, por 11111chos conceptos inferior, con una cul~ 

tura superior; forzuro11 pues, el lento camino que seguía la 

cvoluci6n inJígcna. Produjeron a::>Í una rcvoluci6n. Pero <le es 

ta rcvoJ11ci6n surgi6 un scfiorío, 110 un11 colo11ia, Abrieron p~so 

a formas de traliajo y de cxistc11cia dcsco11ocid~s hnsta c11tunces 

para los pueblo~ lnd~g~11ns 1 pero implant:1ro11 con el poder <l0 1;1 

cruz y la espada un r6gimcn de cxplotaci6n ~1·rvil co11 toJas l¡1~ 

instituciones sociales y culturnle.s producto <le ese sistt·ma, 

lJnn de estas instituciones, la p1Li11 . .:r.1 i1apl;:mt:Hb por Jo..; 

conquist;1dorcs convcrtiJos ya en colonos Je la~ nl1cvas tierTiJS 

fue la cncomicmla, propti:-·st:i por Cortés :i.1 moHar,,,;a español cc•mo 

el ~nico medio <l0 mantener In ticrrn, ~s decir• de ~vit~r t¡\1c

fucra despoblad;• por lo5 cspaftolcs. Fue la cncom¡cnJ.a de' ín-

'lios In base del trabn~"l y ln cconom!n novohispana en 1:1 primE. 
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r.-i etapa de '1~ c·o10nizacl~n, Y· por ·otra parte, pucdc.dCcirsc -

que fue ~a: pri_me.ra- institución: crcnd:i :paTu instruir- a_'tos-indí-. 

gen ns.·_ 

Tc6ricanicn'tC la· cncomfcnda· estaba inspirada con fines de 

protccci6rl, défonsa Y· cristianiznci6n--dc los indígcnns y no -fue 

como ·se c~ec,'- una· ccsi6n Je ticl'ras en· favor Je los- ·canqui:;tad~ 

re,, sino ~l sist~ma por mcdi~ del cunl los colonizadores espa

ñoles contraían _el compromiso de cristianizar a los in<l{gcnns .. 

que a ellos se cncom:mdalrnn y protegerlos a cambio Je tributos 

y servicios que los naturales dc:-;cmpcñab<m pnra el los. HncomlC']! 

da Jo indios y reparto de tierras fueron dos cosas distintas,- • 

aunque se dcsurrolJaron paralelamente. 

lll nntcccdcntc histórico de ln encomienda fue la prornulg!!. 

ci6n de las leyes c-:;¡rniiolas lle Partida. que sancionaban el llcr~ 

cho <le conquista r despojo en tierras Je infieles. El origen ~ 

lcJ!al de Jn encomienda fue la J.cy la .• Tftulo S, de la Rcco1dl~1 

ci611 de Leyes de Indias, que instituy6 el rc1n1rto de los indíg~ 

11as entre los nuevos 11oblndorcs, para lJUC cada u110 ~e cncarg¡1ra 

Je los que fueran de su repartimiento, Jos defendiera y :1dmini! 

trara los sacramentos, gua~<lan<lo e1 real 11atronnzc&1 y cns~íl~11d9 

los además a vivir en orJon, etc. 

l.os fines perscguillOf. con Ja cncomicnJ.:J er:m mtis Lle tipo 

ccon6mico que religioso, a pesar de esto. 1:1s rcl:1cioncs entre 

cncomcn<lcros e indígenas no debían Sl~r puramente ccon6mic<1:; 1 ~ 

sino también csplritualcs, pl'ro el cncornC'nclcro no pcrJía nada· 

c0n la muerte de indio::: l'nL:omc1Hlíl<lo:,, p11l"~ lo~~ c:1ciq11c~ in.!Íf'.~ 
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nas tcn~an la oblig11ci6n de suhstituir 1;1s pér<lid:t!'i a mcdi<ln 

que ocurrieran. Los encomenderos acudían con frecuencia al re 

curso de alquilar indígenas de su cncomienJ.a pnra rcali:or pclj.__ 

grosos y agobiantes trabajos en las minas. 

Debido a lo anterior y a los abusos cometidos en nombre · 

de este sistema en el año de 1523, por Real C6<lula se prohibi6-

en forma terminante la encomienda de indígenas, n pesar de ésto, 

los capitanes y soldados íavorcciJos con este sistema siguieron 

disfrutando de sus encomiendas y en 1526, con el evidente fin 

de estimular nuevas conquistas y descubrimientos, se otorg6 a 

Fra11cisco de Montcjo, futuro conquistador de Yucatán. autoriza· 

ci6n para encomendar indios. 

Más tarde, la Corona autorizaba n la pri~cra audiencia &.2. 

bernadora para que perpetuase entre con-qulsindOics y pobladores 

las encomiendas, con la limitnci6n de que·a ninguno se asigna·· 

rnn más de trescientos indios. J.a Audiencia llcg6 n otorgnr e~ 

comicndas hasta po_r dj~z_ y_dt?CC_ m~l _i!l:_díg_e!lns conc,·did.1s por 

una vida. 

En el afio de 1~.36 se cstablcci6 la Ley de llrrcncia (.h:ran-

te dos generaciones, qu~ confirmaba la cncomic11<l¡l l1asta por una 

segunda vidn~ El presidente <le la Scguml .. ,\u~l len(.ia gol11•rn."11~0-

rn fue tennz opositor de rstc sistema y recomunJ6 ~1c los inJios 

fueran puestos ;1 cargo <le los oficiales rr:1lc~ )' que p:1r;1 r<·co~ 

pensar a los conquista<lorus se les concc<licra unn ¡1cnsi6n regu

lar, Asimismo, Fray Dartolom~ <l0 J¡1s Cns~s rcaliz6 una tena~ -

campnfi;1 en favc·r de lo·- i11<lígc11a~. logr.111<lo c¡t1c se <li~t:11·an la~ 
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Kucvns leyes en f:ivor Je los inUÍg<'nas, :1unquc t:rcs años 49spu~.s 

Je .su puhlicaci6n, Cucron suspcmliJas en su opl icuci6n. 

Gradualmente ln cncomicmln fue pcr<licn<lo su .impOr~a1icin 

como régimen Je trnb;1jo, aunque no dcsapnrcci6 sino_ en ~cl ... curso 

Jt~.1a1·$!0 .período. convirti6m1osc con el tic111po_ cn_,_un~sis_tcmu d_c_ 

pago de tr.ibutos ,- siendo su~t i tuiJo por el -11con_ujc· como·-·sistcma 

Je trabajo. 

Respecto a las priml~rus J,isposic.ionc-s <le_ car?ctcr c<lucatl 

\'O propiamente Jich;1s, se jnicl;m con l_n l.cgislnción Jictadn -

por fcrnan<lo el Cat6Jico en 1523, 'lUC rile npoyaJn por la :icci6n 

educativa Je los frnilcs frunciscanos >' la cmnpnfül Je Fray Unr· 

tolorn6 Jr: las Casas. I.ns leyes sobre cnscñ:inza imponen a los -

encomenderos la obtignci6n J~ cnscnnr a l~cr y c~cri1li~ y a1lrc~ 

<lcr el cntccismo a un muchncho Je sus ticrr,1s, "el que mfis hd·· 

bll de ellos le~ parccicr:1 11
, a -fin de que estos j6vcncs cnscftcn 

a su vez a sus compafic ro;., porque G!> tos "mejor t omn rán 1 o t¡t1c 

aquél los dijeran, que no lo que les dijeran lns otros \'l'( inos y 

pobladores, y si tn1 pcrsonn que tuvit'l'l.' inllio•; no lo hit.:i<'IT 

mostrnr como dicho es, mandamos que c-1 vi:->it¡nlor que ('I\ nuC':'>t ro 

nombre t.uvicrc cnrgo de ello lo~ lwga mostrar n su co!>L1. r Pº! 

que Yo y la Serenísima Hcina, mi muy cara y mur am:1J;1 h 1 ja, h~ 

mo!> sido informados que algt1nas persona~ se si1·ven <le alguno$ -

muchachos indio~ th~ p;1jcs, or<lcnamos y m:-indnr.1os que In t:il pC'r_ 

sana que se sirviere de indiú~ por pajes, S•.'a ohligndo n rJC'1no:;

trnT leer y escribir, y todas las otrns cosn~ qtic de uso cst4n 

<lcclar~d~s, y si no lo J1icicre, ~e Je quiten )' <lr~ a otro, po~ 
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que el princip:l:l ~e seo' 'mío y de la. Serenísima Reina. mi muy ca

ra y muy ariú1da 'hija, es que en las dichas partes )' en cada una 

ele ellas s_c plante -y arraigue nuCstra Santa Fe- C:it61 ica mil)• en 

tcrnmcritc-;· porque las almas-de los dichos inJ.ios. se salven. u(3) 

Esta Ordenanza, adcm;1s de perseguir la formaci6n rClig.i,2_ 

sa de los- indígenas, se prcocup6 por la ca~tc.·llaniznci6n e in_! 

trucci6n cio_mental .de éstos, concediéndole vcrda~lcr:i import:rn· 

cia n Cstc ospccto. 

Carlos V y_ Felipe 11, también se prcocuparun por :a cJuc!!. 

ci6n de los indígenas, dictando leyes en favor de ellos. CarJos 

_V orden~ qúc fueran favorecidos los colegios íun<la<los para Ct.1!~ 

Ct!.T a-los hijos de los caciques y que se fundaran otros en las 

ciudades principales, con parejo prop6sito. 

La Ley XI, Libro I, Título XXIII, dice: 

'~l~ar_a_ quc los hijos de Jo~ cnciqucs que h.in <le gobernar a 

los in<lios sean desde nifios instruidos en nt1~str;1 Santa Fe c~t6 

licn, se fundaron por nucstrn orden algunos colcr,io$ t.·n las !'ro 

vincias del Pcr6, dotaJos con renta que par~ este ~recto ~e ~o~ 

sign~, Y por lo que importa que sean ayudados y frfforcc itlo" .• 

mandamos a nucstros'virrcycs q11c los teng:1n f)Or m11y ~ncomcnJa 

dos, y procuren su conservaci~n y aumC"nto; y en las ciud~Jc:-.· 

principales del Perú y t-.:ucva Es paila se fun<len otros, donde st.•t1n 

llevar.Jos los hijos de los caciqut.'s de pcqucfia et.laJ, y encnrga--

(3) LEHS DE HUllGúS. - Orúcn;10zas en favor r.lc los indios tk ~ut• 
va Espafin 1512-15~2. Arcl1ivo Gc11crnl de
la Naci6n. 
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dos JI pcrson:IS religiosas y JiligcJllCS que ]OS cnscficn f doctri 

nen en Cristiandad, bucnns costumbres, poi icín y Lengua C:.1stc-

Jl:inn y se les consigne rcntn compctcnfc n sU crlrinza y c-duca-

ci6n."(4) 

T:.1mbién prcscri_hc qut~ SC' instalen csc~clas de lcngu_a cas

t<·llana -p;.1ra todos los inJjos, aunque no menclona que_ Ucba sr.r 

obligntoria ln l'nscñnnza Je la lcct.ur:i y cscrjturn, como ya lo 

establecían las Ordenanzas de 11cr11nndo el C:1t6lic~. Asimismo, 

es C::1rlos V quien po1·. primera vez. so preocupa por el amparo y -

cducaci6n de niños huérfanos. En 1535 ordcn6, por conducto <lcl 

Consejo de Indias que se recogiera n los nifios vagnhundos y se 

entregaran a sus pudres; que a los l1t16rfanos, si tenían edad -

bastante, se les aplic:ll"n a algún oficio¡ sl eran muy pcquci1os, 

se cntrcgnran a los cncomcnckros para quC' los mantuvlcru hasta 

LlUC fueran capaces <le entrar en aprcn<li zajc. 

Todas estas mcJi<las en favor de Jos inJios 110 eran m4s 

que el i·cflcjo de 1:1 pol Ítica prott."'ccionista qu<' fl·;ii les corao

llnrtolom6 de las l::1sas i11Jciaron en la ~lctr6¡10Ji, 

Ln lcgislacJ611 c<lucntiva hasta cnto11ccs constal1a d~ ¡>re

ceptos gcncrulcs, nohlcs y generases c¡11í' era nL~ccsarío conver

tir en instituciones y usos concretos; esta tarea la llcvaro11 

n cabo los primeros misionl'ros <le tun eficaz m:rncra. que su -

obra <li6 nacimiento al r~girncn mision.11, 



El Regio Po.ltron:1to Intliano fue el orr.nnis1ao encargado <le 

sentar los 1 i ncar.iicn t ns de i., t r:tnscul tur i z.nc i6n, 11 evada a cr.1-

bo por los misionero~ en las nuevas tierras. Estn t~ireu, l lam~ 

<la educaci6n misional, se aplic6 en sus orígenes n resolver pr~ 

blcmas que surgÍnn en determinado lugar f que mns tarJe, tc11ÍC_!!: 

do 6xito se cxtcnd[an a otras regiones. listas pr6cticas. uu11-

ql1c no rcspondi3n a un sistema educativo oficial, sr lo hocí:1n 

en cuanto n ln orgnnizaci.6n ele religiosos que se dedicaban n la 

cducaci6n; y los 6xltos educativos aislados realizados por mi·· 

sioncros, dieron lugar n una 1·cd educativa que ~e regía por los 

mismos fines, medios y principios. 

J.os elementos del régimen misionnl fueron:-- el maestro. • 

que fue el misionero; el contenido. la cultur:i occidental r:;p:~ 

fioln; el término, el indígena y el método, el ·propio de los mi 

sioncros. 

l.os írunciscano.s fueron los primeros en apl icarsc a esta 

turca y lograron sus mejores crcacionc~ pcJag6gicas en la ~ucva 

Bspafia, Destaca entre todos ellos Fray Pedro Je Gante, quic11· 

fund6 la primc1·a escuela clomc.:ntal en el Nuevo Cout incnt1..•. en 

Tcxcoco en 152~; <lcspu~s cstablcci~ en 1:1 c:1pit:ll ln l~sc11~l;1 

de San Prancisco c11 1525, que consta'hn dl' <los secciones: una 

en donde se impartía la instrucci6n primaria, otr:1, en la que 

se cnscfinban artes y oficios. Esta escuela se conoce t~n1\li{n 

co11 el nombre de Colegio J~ San Jos6 de lo~ Naturales, en vir

tud de que fue exclusiva para los intllos. 



La Escuela U.e Snn J;rancisco o Colegio de San José <le los 

Naturales, que era un internado, llcg6 a contar con un mill~r

<lc Cl1ucnndo!;, y daba instrucci6n a nifios y j6vcncs, 

En cuanto n la cducaci6n de las nifins 1n<líns, ésta.fue -

obra, en sus orígenes, de Fray Juan de Zumárraga, primer obis

po y a_rzob_ispo de México, quien fun<l6 en Tcxcoco un colegio _P!!. 

rn nii\n:; y jóvenes indias. Zumárrnga prctcndl:1 que en c3<la 

pueblo importante l111hlcr:1 una cscueln pnra nifias, por lo que -

en 1536 solicit6.al Consejo de Jndln~ que se establecieran es

cuelas para nifins en c:1da cabcccr.:1 y pueblos principales. 

Con el fjn de incrementar esta labor, Fray Juan <le Zumti

rrar.n hlz.o gestiones ante el Empc1·a<lor p;1ra locrar el envío e.fo 

roliglosns, lo que oht11vo dcspuGs de nlg1111:1s instnnci~1s; ésto 

triljo consigo el aumento d1.· religiosas y por consiguiente, cl

aumc11to de centros cd11c~tivos para la mujer. 

Fue hasta la SC'gu1Hb mitad Ut•l siglo XVI, t'll quP tuvo Ju 

gar la fundaci6n del Colq,!io de Doncellas <le ~ucstra Scfiora de 

la Caridad, que fue d1.·dicado a hu~rfana;.. En un principio fue 

con el tiempo, se accptaro11 criolJ;1s -

27 

destinado a mestizas, 

dentro de sus aulas. partir de entonces es cuan<lo se de~pior 

ta el interés por la cducn.ci6n de los hijos de los cspnfiolcs, y.i 

que ::mtcriormcntc poco interés hubo porque hubiera escuelas P!! 

rn el los, 

En cuanto a la cducaci6n rural L~n lit Nueva Espnf'ia, cmpc

z6 al mismo tiempo que In instruct:j6n elemental y la cvangcli-



zaci6n de los ind~gcnas. 

Según el C6dice Franciscano, se reunían en las escuel:1s -

los hijos de los principales y despu6s <le estudiar la doctrina 

les enseñaban a leer, cscrlhir y cantar, A los hijos- de los -

plebeyos se les ensenaba en el patio la doctrina cristinnn pa

ra que después pud.ieran ayudar a sus padres en los trabajos del 

campo; pero en algunas partes no se hizo cst;1 diferencia, cspc · 

cialmentc en los pueblos pcqucnos de corta pohlaci6n escolar. -

de manern que los hijos de los macehualcs se educnban con los 

hJjos de los acomo<la<los, que eran muy pocos. De ah! result6 -

que en muchos pueblos llegaran a gobernar, no los hijos de lo5 

cnciqucs, sino Jos hijos de los pobres qu~ cstnh:1n mejor p1·cp~ 

radas. 

M4s tarde, los indígenas solicitaron que se les instruy~ 

ra en los quehaceres dt"l campo y del cultivo de la tierra. pa

ra olio, la cducaci6n de los lnd~gcnas fue tomando cierta orjc!.! 

taci6n práctica y ln:-> escuelas fundadas para la educací6t1 de · 

los indios constituían ya verdaderos establecimientos rurales, 

llamados llospitalcs, 

Considerados pcc1ag6gicamcnte, Jos hospitalc!h fundados por 

Vnsco de Quiroga cr.:m cscuclas-gr.inj;.i.s, Con rllo~ se inicia en 

M~xico el primer sistcmn pr~ctico dC' cducnci6n rural. 

En la medida que las misio"cs dal>an sus primeros frutos, 

se cont.inu6 ·su obra c;on la crcaci~J\ del curato, J.as misioncs

cristianizaban, el curato atcnd~a· y cuidaba de los feligreses, 
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llcvun<lo ntlclnntc:la tarcn_civJliza<lorn. 

Durnnté csl:u época so fundaron vados -~olcgio~_ para niños_

y niñas inc.J.Ígcnns; así coma hospitnlcs de bcncficc.ncia pura·

atcnJcr u la población azotada por constantes· epidemias y ~íc

tima de Ins inundaciones tan frecuentes en la Nuovn Espaftn-. 

E!Ún ta-rea educativa s~ incrementa grandemente con lU 11.2, 

gn<líl de In imprenta H 1 a Nueva l!sr)aña, en el año de 1·537. lil -

primer liL1·0 impreso en 1.1 Nueva L:sp:ifia fue la vcrS16n cn.~tcll!!_ 

n;1 de ln Uscaln Espirjtual para llegar al Ciclo, ~e J~an·-c1tma~ 

co. 

De inmediato ~e inici6 la impresión .de _Jitcr~turn rclii!l,!! -

su. cartillas, libros <le lenguas lndígcnas 1 doctri11as; todo con 

el fin de extender la cnscfianza. 

Rcs¡H'c to ¡1 1 a cduc-.ac i 611 el cmcn tal pri vad:1, 1 a quo impar

tían los maestros no religiosos y t¡uc era retributda por la -

clnsc acomodada, 11Pg6 u l11crcmcnt:1rsc a tal grado, q11c par¡1 -

1600 fue preciso n•glamcntarla. Para cl1o, se promulg6 la Or

denanza de Jos Maestros del Nobilísimo Arte de l.oc1·. E~cribir 

y Contar. 

Esto Ordenanza constitnyt• 1~1 priml•ra Ley ~obre cducac16n 

primaria en la Nucvn España. Se promulga setenta y nueve afios 

después de iniciad~ la conquistu, ya que la educaci6n, Jcspu6s 

del primer esfuerzo realizado por las 6rJcncs religiosas, J1al>Ía 

siclo relegada a un plaño -inferior. Hac.ln principlos del siglo 

XVII, ya hnbfa ordon¡1nzas paro el oficio de cereros~ minero~. 
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obrajes, paf\Cros, tcJcdorcs do tela d-c oro 1 torneros y ca'i-pintE_ 

ros, etc. ~ ~~n se carcc·{a de'·.·un·.regl?-~crlto ofic'ial que norrnarn 

la cnscfianza. 

Para que d¡~ho. régÍamellt~ _-s-~"ifer-n-·a--r11-' lui_, hubo necesi

dad de que algunos maestros que ic-nían cs'cucltis, lo solicitaran 

del virrey Conde de Monterrey. El reglamento expedido atcndic!!. 

do dicha solicitud, constaba de dioz -~l~usulas y rccibi6 el ººB 

brc de Ordenanza::; sobre los maestros de cnscfinr niños. 

Expuestas en compendio son: 

la. La Ciudad, Justicia i Regimiento nombrur6n dos mncs

tros, u1os más peritos y expertos que hubiere, para que visi· 

ten todas .las escuelas y examinen a los 1naestros de 1 as mismas. 

a fin de otorgarles, caso de merecerla, su carta de examen". 

2a. El que hubiere de ser maestro. no ha Je sc-r negro. 

_ni m_1!-1ato, ni indio, y sjen<lo español. ha de <lnr vítln y costum

bres y de "ser cristiano v icj o". 

3n. Los maestros han de $Ubcr: leer roma11cc en lihrofi y 

cartas, misivas y procesos; y escribir lns for1n;1s <le lctr:1s si 

guientcs: redondillo grande m's mediano. y chico: bastnr<li-

llo grande y más mcUiano, y chico, 

4a. Han <le saber también las cinco reglas de cuenta gu~ 

risma, que son: sumar, r~star, multiplicar, medio partir y -

partir por entero; y ndcm&s, ~u~ar ct1~nttl cu~tcllana. 

Sa, Si n1guno se ~usicsc u ensenar sin ser cxaminnJo, 
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que se le cierre la cscucl:1, J;rnnd;Ín<lolc, con· pcnn de veinte 'p~ 

so~• de oro común, río la Use hasta ~cr visto)" cúti'nin~itdó-: ' 11 pOr

(}llC a 1 gunos h:in procu rudo l'.ún si 1~,i es tras- 1·01 itC ¡··~,ncs·, ·:,l ic9nci ns• 

diciendo- que son hAbitcs no lo sicfülo". 

lll meno~ a <los CUil<lrus en ..:u~u.1ni. 

7a. QucJaha prohibida ln_ que hO)' llnm'ñinos cocducnci611; 

es <lec ir, que huh i ere 11 ami gns 11 (cscucl ~\!( P!l rn· n ifws) ·<.tciridc -'se 

recibiesen ninos. 

Sa. Que el macsiro titul:i~to ~---·º ~~,-n ~i p'o.~ec·¡\ó·;. d~ cnrtn 

de _ex~.'-"~"· 'cns'cnc pcrso~a~nicntO y no_·s.~,:VnlJ~•i de pc1;~onU ·algu

na que lo h.Dga en su lugar. 

9n. Que _las personas que tuvicrCn t_icn<las de legumbres 

o mcrcnJcr!n no debían tener escuela.,, 11 porqt1C' ha habido alg~1. 

n~-.-=ll-c-~~-~t~S-.-- y--ni- presente -los híi}' .. ,", "mnc~tros antiguos lle 

diez y doce afias <le escuelas, hay algt1nos que no son lt61lilug -

pnrn serlo ni $ilbcr escribir lils dichas fonaas de· letra~ •.• ", 

u ••• a estos tales SC' les prohibe que r!'ci\J:111 muchncho:; para --

;.tpr!'nclcr a escribir y que solamente cnsc11cn n leer, 

lOn. Ensefianz;i de la doctdnn cristi;in.1, mo<lo )' orJcn · 

de ayudnr a misa, 

Esta cnseftanzn Je la doctrina era lo fllndamcnt~l par3 la 

Iglesia y el Gobierno. 

No eran muchos, scgGn se ve, los conocimiento~ exigidos 



al respecto; lo q~e por cic1·to respondía a 111s neCes.idadC.s de • 

la época¡ al estado social y a los fines- p_ol.(iic;:ós de"·Espufin so 

bre la Colonia. 

Estas ordenanzas continúaban-.,cn~ vigor -fOda\~!n----diúa·nt·O c-1 

siglo XVIII, lo que~~~ h-~~la--c~Cl-:~st~ri-~a~'fcn-~~··~i-.'~~·-~~1l~~~ci6-n 
durante la Colonia. 

I.a- c<lucaci6n fcmcnhfa cstahri en manos de~ tus "amigas!', .. 

mujcrós ancianas que se encargaban de impartir las nociones .... 

m6.s elementales a sus alumnas en rcJigi6n 1 lectura, escritura 

y labores manuales. Durante toJa la época colonial no se cxpi· 

di6 otra provisi6n para el arreglo de las 11 amigns" que la que -

establecía la prohibjci6n de que en esos centros educativos fu~ 

sen admitidos nifios varones, Jo que no siempre se cumpli6 nl · 

pie de la letra. 

En 1779 había en la ciudad de M~xico s6lo veinticuatro · 

maestros de escuela examinados. En cambio, el número Je mncs-

tras de "amiga" cr:1 1 comparativamente enorme-. 

En cuanto a institt1cioncs ct1lturales. se tuvo ¡1] teatro 

misional como la m~s importante por la influencia que ejcrci6 

en la cducaci~n popular. Este teatro se hallnha al servicio -

de la cvangct i zaci6n, sus antcLcJc,1.tcs se rcmont:in '1 1 :l~~ }' se 

van borrando hacia 157~, cuando según algunos historiadores la 

conquista espiritual de los indígenas se habia pr~cticam~ntc -

consumado. 

La naciente lltcritura en esta 6poca se refiere princi-· 
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1>;1lMc11tc a la cr6nicn de los SlJCc.sus l1ist6rlcos de ln Conquista 

y de ln Colonizaci6n. Ahund;111 durante este pcrÍOllo los cronis

tas ospaflolcs y alguno~ indfgc11ns como Alvarado Tczoz6moc y:fc~ 

nando <le 1'\lbn Ixtl ix6chitl. Entre los croni5tfis cspnflo_lcs_ <lch.!:._ 

mos citar a Rcrnnl Díaz del Castillo, fr11y-Toribio <le Bcnavcntc 

y hC'rn:1rdino de Sahagún. 

l.a p rcnsa en 1 a I\uc\•a E~paña hu ce su upa~· h: i6n con 1 a -i!!_ 

tt·o<lucc'i6n Uc la im¡>r,•nta. l.n hoJa-volantc m{ts rmtigua data -

de 1566. llusta el :dglo XVIII, la prcn.s;1 n,lqutcrc, l"!n ln Nuc\'a 

España, su integral carácter, :tl puhl ic:Ú" Juan Ignacio de: Cast.~ 

rcna y Urz4a. la Gaceta de México, c11 172l. 

Las fiestas, los juegos y los deportes poseen un alto V! 

lor educativo y en lo Xucvn Espnfla se pr;ictlcaron con cstc- fin; 

los cspafiotcs trajeron consigo el juego <le los nniJlCS de los 

J~1dos; los torneos y los justas; las corridas <le toros c11ando 

se pudo disponer de algu11os, trnfJos de ]¡1s Antill:1s. TambiGn 

se practJc6 la catan la manera in,lfgcna y cspaílol~, el j;1ri·-

peo, las peleas de gilllos y numcro:-;os juegos d" Sillón. 

En cuanto a la e<ll1caci6n superior, sus antecedentes se 

remontan al afio 1536. En C6<luln drl 9 de novicml>rc <le ese afio, 

el Emperador Carlos V ordcnabn que veinte nli1os jndios fucr:inw 

llevados a Jos monasterios y colegios de l!SJlnfta, con el i1rop6-

sito de que recibieran cducac.i6n !>u¡wrior, que n :->u vez debían 

transmitir, de regreso, o sus connaturatc:->; a1mq1H' m111cn fue -

cumplida estn disposicj6n. sirvi6 como antecedente y Muy pron-

to se estahlcci6 1 en el Colegio de S<!n .Jo:;é de los r\at11ralc:•, 



cierto tipo <le cnscfian~a secundaria. 

l1ostcriormcntc se func.16 el Colegio <le Santa Cruz de 1'la

tclolco, que pOC:o después de su fun.daci6n se dC'dic6 a la ense

ñanza de-las humanidades. Algunos españoles presas de In cnv_! 

dia combatieron esta instituci6n y con ella, los csfu~r:os re~ 

lizados pHra impartir a Jos itltlÍgcnas una cnscflnn:a <le tipo s~ 

p~1·ior. Esta actJtu<l contra el Colegio no prosp~r6 y la insti 

tuci6n vivi6 protegido por los gobernantes y alcnt;1da ~>or el -

éxito social de los alumnos qt~e de ella salían hnsta fines <lcl 

siglo XVI 1 y ql1c<l6 µrabuda la capaci<l3d de los indígenas para 

la cnscñanzn superior. 

S6lo trcintn año:> hnb{an transcurrl<lo desde la funJaci6n 

<le lns escuelas elementales en la Nueva Espnfia, cunn<lo ya se -

despertaba la inquictu<l. po1· crear en Am6rica 1~1 1nstituci6n de 

más alto rango acad~mh:o que cxistín en Europa: la Univcrsi<lad. 

Por gestiones del virrey Don .Antonio de McnUo;:n, quicn

ya hnbía fundado otros co1cgios, entre ellos el Je Santa Cr¡1z

dc Tlutclolco, el Empcrn<lor C;1rlos V. por Cédl1los Jcspacl1:1Jas· 

en Toro el 21 de scpticmhrc de 1551 1 )' firma~bs poi· el pr!ncipc 

'que dcspu~s fue Felipe II, se onlcn6 la fun<laci6n de la R.cnl y 

Pontificia Universidad de ~lé.A.iLu. llot.í.nJola con mi 1 pf•sos oro 

de minas cada afio, aJcm~s de lo que ¡,roduc[a11 las estancia~ -

donadas por don Antonio Ll1..• Mendoza y conccJj{;n<lolc los pri\'il~ 

gios y franquicias de que gozaha la llnivcrsi11ac.l t!t..• Salamancn, 

con a 1 gunas l i in i tac iones que dcspu~s l<..·v an t6 1..-1 mi !';ffiO Fe 1 i pe 

IJ 1 ya c11u11<lo fue coro11¡1do rey, por CéJula d;1J:1 c11 Ma<lriJ el 

3.1 
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17 tlc octubre de 1562. 

La autoridad máxima J.c la Universidad ·rccáín ·Cn-·01· Clnu_! 

tro. integrado por el rector, el co.1\cnlaT"io_y 10_5: Cntcdr_ático.s, 

Más tarde, por or<lcn de Fcli¡Ú! n, -s·c·- in"corPofaro~- a "61 ·los -- -

o ido1·c~L 

IH cargo de Rcc tor era :mu:i 1. Por C6dúln del 8 de· íebr~ 

ro de 1646 se fij6 ln cont1ici6n par~ ocup;ü· el pUcsto: ser <lo~ 

to1· o persona de letras, c.icncin, virtu<l-.)'--cXpcrlcncint [lrohi

bién<losc «?Xprcsamcnt:: •.icumular ot1·0 cnrgo como el de oidor, i~. 

t¡uisidor y fiscal de la lnquislci611. 

El funcionario que rcprcscntuha la doble jcrnrqu(n de 1.s 

Universidad de ser Real y Pontificio era .ot cancclari.o, nomhr! 

do por el rey, pero a la vez, macstroscucln de la cntcllrnl, es 

decir, representante del Papa en la. Ca~n de Hstudios, 

lil vic.ecanccla1·io, tlllC con el tiempo adquirió gran impor. 

tnncin, era nombrado por e~ rector y el Claustro, 

-El cancelario tenía v~rias funciones: impOnín los grn-

dos universitarios en la CatcJrnl en nombre del ·Pont~ficc> V.!:. 

Jaba por ln .rectitud moral de los micmhros de.la instltuci6n -

docente, y actuaba también com~ juc~ en los cosos en que se rR 

cusabn al rector y en los conflictos aceren dC' Arqd.os y ant:i .. -

giicda<lcs. 

l.os conciliarios tcnia11 ln misi6n cspccfficn de elegir -

al rector· y de emitir consejo .y opinión en prohlC"mas dclicadós 

· $Ul'¡!i<los en la ln5tituci6n. l:r:.iri ocho; cinco de ellos cr:m -.-
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doctores o maestros y los tr~s rcstnnt~s crari bachilleres en -

Teología, Derecho y Medicina. 

Para cncnrgar:;c de los asuntos pccuniarjos de ta· Univcrsl. 

~ad, se nombraban dlputatlos. 'fados el los en númcfo dC sci~, cu -.. 
tqtlr:ít.i_cos en prop icdnd, elegidos anualmente, tras la designa:. 

ci6n del rector. 

El cuorpo de funr i ona r los comprende también· \loS bi b 1 i otE 

carios que hab~nn de ser <loclorcs y un secretario cncn1·gado Je 

los archivos y trámites de la instituci6n. 

J.as univcrsid:Hlcs en el Nuevo Mundo siempre estuvieron 

regidas por leyes cspccinlcs. Desde st1 funJaci6n hnst:1 flnPs· 

de la época colonial, la Corona dict6 medidas especiales ¡1:lr;1 

organizarlas y administrarlas. Las Constitucionc~ fucr0n lu~ 

c6Jigos <le su estructura jurídica, Est01~ ca.rnhiaron a lo laq~o 

del tiempo; las m:i.s importantes fueron: l.u Constitución del 

.oidor don Pedro Farfiln (1580·1583): las de Pedro Moya Cont re· 

ros (1583-1626): la del Marqués de terralbo (J~Z&-lh\S) y J~\ 

obispo Juan Palufox (de 1645 l1astn la cxtinci611 Je Ja Univcrs! 

dad), 

El Título ZZ de la Nueva Recoplloci6n de las Leyes de l!,! 

·días de 1680, establece lus llHcanlicntos de l:i organizaci6n i!! 

terna y cxterr\a de ·la Universidad, as{ como su5 relaciones con 

jnstituc .. ioncs que Je estaban inás ligadas; aJcm:b y de mancra

principal, rc'suo~ve'cl problema c<lucntivo \le la población crio 

lla, 

La ley 3 se roftcrc n la finaliJna de la Uni\•crsldn<l; l:L 



ley segunda cstablocc catc~orías cn~rC las .-univcrSidadcs de --

América. - - . . 
. . 

--·-------·.-.--•-- ------- - -·-·· 
Las leyes 51 ,_ s~ ,_Y -~-~--es t_~_bl

0

~~-~~ ~--~~~--:·P~~-C~~- .. ~~~-~-t;-ori._f crir ·. __ , .. ·· - ._;·_-,_, - .. -

grndo·s a ia-UniVcrsidad·, con~ fC~tftC-C,i~O---dC~~~Súr=:f~-é1..ilta~ -a 
otros colegias·. 

El p~_rso_nal mc~liiintc el cuni .se ~-J-~rc_O· ~-;.~ <l0-~~cho dc· 1·n 

univcrsil1n<l sobre cxtro1ños y :ilun:11.~os,_ c~ __ c_l_._d~~--:fu~~-ion_a!ios, -

incluycm.lo entre clJos nl virrc)", quicn·como viccpatrono en _ .. 

las nctividndcs nca<lJn1icas J1nl1fa <le ejercer desde el doble ns· 

pecto de no interferir en um1 fnst.ituc.i6n. rCnl y <l:c prcstnrlc 

todo su apoyo. Estas son las dispo:dcioncs ·contenidas en los 

1cycs 3, 5, 40, 57 No. 8. 

Las facultades del rector se contienen en la ley 12; 9, 

ele la reglamcntaci6n para jicho nombramiento ',se ocupan lns le 

yes 4 y 57; números 1 y Z. íle los inconvcnicnt(•S pcrson;i\CS 

para cstc-~argo, se cncnrga la ll'')' 7; de la soluci6n para-~ 

los intereses de los distinto~ grupos universitarios con la -

alternativa anual se .encarga la le)' 6. l>c lns atril>Ucio11cs-

del rector como representante papal se ocupa la ley 13, <le la 

confccci6n de grados la ley llJ. 

La Ley X de~igna en el doctor m6s antiguo ele la Fnculta<l 

Je Cánones, al <lccnno de la Univcrsi<l~J. J.os oitlorcs, alcal--
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des y fiscales son ~ujctado~ ~1 rcgl¡1mrntuci6n, quu<la11Jo rcstri~ 

gidos para ciertas nctividadcs y co11 co11ccsionc~ para otr~s; 

por lo dispuesto por ]as 1crcs 7, 19, 27, 10, 28 y 41. 



De la dcdicaci6n y fidelidad 'de los maestros a las traJj_ 

cio11:cs cspaf'iolas-, a-~ cambió de sUetdó's y prcStaciones nos hablan 

las-leyes 42, 4~, 31, 35, 36, 37 -y 47, Ln ley 57-No.4 condici2 

na el ingreso de alumnos a la univcTsidnd. 

Este mismo -título veintidós aticndC también el movlm-iento 

externo de la univcrsidaJ, dcclnrnndo sus relaciones co~~·.los c2 

logias a quienes participaba su rutina ndministrntivn Y académ_!. 

en. Pnrticipabnn de 6sto los colegio!'> mayores y los conventos 

a los que se había concedido cátedra. 

Bl colegio mayor, de más importancia que el simplemente 

real, es considerado como parte misma do la universidad en su 

rutina administrativa y académica y dotado do concesiones cspc

clnles tocante a los claustros, a las cátedras y a la procc<lcn

cia (leyes 11, 24, ZS y 29). 

Debido a que la universidad, por su organit.ación fcu<lal 

estaba dc:;tinada cxclusivnmcntc pnra la clase rica y acomodn--

Ja, j6vencs de rclcvantt• cnpaciJa<l intl~lcctual sin rccur~os ·

ccon6micos suficientes carecieron de ln oportuni<lad <l~ ingrc--

snr a s11s aulas. Para ellos, los criollos <l~ t¡1lento superior 

sin medios pecuniarios para proseguir sus cstu<lios, se instit11 

ycron colegios universitnrlos. 

Estos colegios eran hospederías para cst11dinntes pobres 

que ponían la c<lucnci6n superior n su alcance, La 1\ut•va EsPE-. 

fin tom6, para estos colcgjos, la estructura <le los colegios -

curopcos; pero con el tiempo aJ.quiricron nquí. caractcrlsticas 
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propi;:1s y dcfinilh.1s. Entre los mfts importantes se encuentran: 

El Colegio de Comcndadorc:; de San Rnm6n Nonato, el Real Cole

gio Sculin:nío U.e M6xico·y- <.'l Colegio Mayor -de Snnta María de -

Tollos Santos. listos colegios tuvit'ron un¡1 influencia soci:1l -

importnntc <lurnntc ln época colonial y Jctcrmin;:iron muy pronto 

Ja fundnci6n Je colegios m11ron:s fuera J.c la c.npital del virrc_!. 

11;110, cuya crca~i6n dcbiosp n nlgunn Orllcn J{c1lgiosa y como es 

<le.·- suponerse, se avocaron n la [ormacitSn rcllf!ÍOs;1 de los nlu!1! 

nos. 

lis ncccs;1rio <lcst;1car que no fueron las 6r<lcncs rcliglo-

sr1s <le f1·anci~cnnos 1 Jomi11icos 1 agl1stinos y jcs11it11s quic11cs -

crearon cxclusivnmcntc en la ~ucva f:5paña ln educación en su -

nivel sccunJario, ya que antes de que Jichas 6rdcncs.'rcligio-

sns se radicaran dcfinitivnmcntc en M6xjc.o, ln cducnci6n supe

rior se hnhía implantado y r·rganizaJo en estas tierras con m!,!. 

cl10 6xito, lo que l1acc sl1pon0r que }¡1 cducaci6n sccu11d¡1rín. b~ 

se Je 1n superior, había rcnditlo y¡1 Sl1S primeros frtitos. 

La obrn de dichas Orllcncs, que por muchos conceptos h;1 -

influido de manera tan poderosa y decisiva en la cJuc¡1cl6n de 

n11cstro país desde los tiempos de Ja Colonia, m6s bien t11vo 

por efecto la organizaci~n definitiva e institucional· de la 

segunda cnscfianza 1 

Ahora bien, de tod1.1s las Congrcgac iones c.l!,~ religiosos -

que tuvieron en sus mnnos ln cduc;1ci6n en M6.,ico, la que, m~s 

trascendencJa tuvo fue la de los .Jc:-;uitas, que llcg6 a la NuE_ 

va España en 1572, y que tll•~tk luego inici:1ron ~u tan•a c-l111ci! 



ti va. 

J.a Compañía de Jcsus, nombre dndo a la ·congrcga.ci6n, 11~ 

g6 a tener unn inmensa fortuna en ln _Nueva Espa~a-, dcst1na<ln ~ 

principalmente al sostenimiento de los colegios que_ fund6, que 

eran todos gratuitos, y parn finnncinr las misiones que se cm .. 

prendieron. Su cst¿mciu aquí se prolong6 durante cil"nto novc!.1 

ta y_ cinco :i_ftos, pues en 1767 fueron cxpul s..-1dos de J :1 N11cvn E.:~ 

pnfi~. Regresaron a M6xico en 1815, cuando el rey de rspana vol 

vi6 a admitJr o lo Compafi~a c11 st1s vastos do~inios. 

Los colegios que ellos fundaron fueron; El Colegio Máxj 

mo de San Pedro y San Pablo, los Colegios de San Gregario, - ~ 

San Hcrnnrdo, San Miguel y el Colegio de Snn J l<lcfonso 1 ni que 

se habían incorporado los tres mencionado~ antcrlormcntc, for· 

mando uno solo que reci.bi6 el nombre de Real Colegio de San P~ 

dro, San Pablo y San Jldcfonso y que es el origen Je nuestra -

actual Escucln Nacional Prcparntoria, 

Reunidos pues 1 todo~ los colegios en uno solo -el de San 

Ildcfonso- se mejoraron en gr:1n p:1rtc l~s con~titl1cionc~ 1¡l1c -

los regían, siendo aprollaJas J>Or el virrey don íli~go Fer1i~11Jcz 

de C6rdova. Conforme a ellas se rigi6 el Colegio, hnsta la e~ 

pulsi6n de. los jP.~11itas dc:l país. Estas constituciones lleva· 

ron el nombre de ''Reglas primitivas del Colegio, su~ usos y --

costumbres'', 

J~a acci~n educativa de los Jesuitas también sc cxtcndi6 

' a otros "lugares de la Nueva Espafin y muchas ciudades de ln Co 

Jonia contaron 1·on Ílilportantcs colegios fun<la<los por esta Or-
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den, cuyos planes y rcnlizncionC's en materia <le c<lucaci6n tOTll!!_ 

ron en cuenta las necesidades pcdag6gicas dci Ju Nueva Espnn~, 

creando colegios de internos y promoviendo principalmente el · 

cstmlio de las Humanidades. 

Respecto a ln cducaci6n fcmcninn, tan t imi ta<la en el rfi -

vcl supci·ior, fue la figur;1 de Sur ,Juana Inés dt' la-Cruz-quien 

di6 pruebas de Ja errónea idea Je la infl'l'Íori<l;1d Lle Ja.mujer 

respecto del hombre, lan t'll hoga en esa época, )'·fue, ns.imismo, 

estímulo, tnnto en ,\mérica como en Uspaña para una rcvaloriz.-n

ci6n do Jos ohjrtivos r JlOsiJ,ili<la~lcs de la cd11cnci~n fcmcni11a. 

Para Ja mujer en et siglo Xl J, s6lo existían tres· tipos· 

<l~ instituciones docentes, toda~ Jo educación clcmcntnl: el-· 

orf;1nntorio pnr;1 nifins. con el no1nl1rc de Colegio de Nuestra S~ 

flor;1 1..lc la Cari<lad; lns C!>ct1clas de º:imiga'-', y las surgidas -

en conventos <le rcligios¡1s. 

Sor Juana rccl ama para ln mujer 1 O$ derechos de una a 1 ta 

cultura- acad6mica. Su vh1;1-y ob1·a (u(•ron un par,Hligmn y una -

rcaliznci6n Je estos idcnlcs. Siendo niñn, se.~ consnr.ra al co;

tud jo de las humanidndcs el fi.s i cns y 11 cga n poseer un;1 va :a a 

cultura literaria y científica. Su ideal cd11cntivo persigue 

un objeto teol6gico-rcligioso, su amplia co11ccpci6n Ju la viJ;1 

humana la impulsa n salir en defensa de la mujer. defensa cuya 

cxprcsi6n c16sicn ln constituye su cx11rcsi6n Jlo6ticn. 

La vida y obra de Sor Juan;1 Jnfl11ycrn11 consiJc1·;1lilcmcntc 

en In manera de comprcr1dcr lu <lrl irn<l;1 t11rcn <le la fo1·n1aci611 -
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de la mujer. Su fuma internacional la convirU6 en modelo Je -

c<lucaci6n femenina. Espafia reconoci6, tal vci antes que Améri

ca, en Sor Juana, al mejor poeta y eximio escritor de la 6poc:1, 

~ con ello~ tnmbi6n rcconoc16 las grandes reserv11s y perspecti

vas cultura les del Nuc\'O Mundo, 

Gracias a este l1ccho, apenas iniciado el siglo XVIII, s~ 

fundaron instftucionc~ como el Colegio de las Vizc;1Ínas, ql1c no 

s6lo vinieron a poner dc manifiesto la importancia de ln cduca

ci6n de la mujer, sino que tumbi6n. concibieron Je mancrn mtis · · 

completa y libre In formacj6n de lns j6vencs. 

Concluyendo, la convincente y rcconoc.i<ln dcfcnsn que rca-

1 iza Sor Junnn de la. 1 ibcrtad <le opini6n y del derecho Je ln m!:!_ 

jcr a ln cultura superior, es illgo así como el anuncio del nuc· 

vo espíritu racionalista y crítico que irrumpc 1 incontcnil,tc 1 -

en el siglo XVII, 

Poi- citró la-Jo;--y- cú pleno d:mtrast-c con el nivel nlcan:.a~ 

do por la cducaci~n superior, la cducaci6n primaria en la t\u(•\':a 

Espaf\a se hallaba en· lii total indigcnc.in en el siglo XVJ I. lrno 

do los !actores de la postración de la cducaci6n rlemcntal era 

el desconocimiento de la lengua española por grandes grupos i~ 

digcnas, 

Como consccuencln de ello, Carlos II, en C6dula dr 25 ~e 

junio dc.1690 dispone e] apren,llzaje de la lengua castellana p~ 

ra llegar a m~rcccr oficios Importantes en todas las provinci:1s 

de la Colonia, 
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C~n cst01 ~isposici~n r~~ul St' promuC'VC la c;1stcJlnnizaci6n 

<le los inJlgcnns iniciadn con csca~o rorl<limicnto al ·prinéipio -

del.o. Coi:iq~istn, y _q'uc muchos funcionarios civiles y cclcsi6.sti_ 

cos habían tratndo de continuar. 

En ln ciudnd de Méxjco la.tlccadcncin de la cnscf'ianza ele .. 

mC"ntnl se rc\·claba cu <los l1cchus cstl'L·<..·hnmcntc vlnculn<los: la 

pr~fusl6n de las escuelas pí:1s y el i11cumplimionto d~ ln le~ en 

nwtcria de cnscfi:rnzn elemental, En las llnmad<1s cscucfps pías, 

los sacerdotes, abusando de sus fueros, tomaban como maestros a 

cualesquiera sujetos, la!"> Más <le las veces sin prc¡rnraci6u sufl. 

ciente purn im¡1artir la cnscfi¡lnzn, ¡1ucs lo~ c16rigos, po1· rn:o

n1:s <le su oficio, cnrccían de tiempo para cncnrgarsc de ello. 

Volvlcndo n la ncccs:1rin castell:1ni:11ci6n de los ind{gc--

1111s, el movimicr1to m~s import;1ntc 011 f:1vor de cstr ollj~tivo, lo 

rC"prcscnt6 el cnc~hc:n<lo por don ~ntonio de l.orc11:a11a y l~11itr611. 

l!stc cmin~ntc prcl:1do, cr:1 nr~obispo, vi6 1.1 nr~esidad dv ,lar a 

toda Nueva Espafin el hlioma cn!Hcllnno, no ~610 con prop6sitos 

n.·1 iyioso~ de C"Van1:cl i:aci6n, sino t:nnhiC.n con ohjt•t ivo~ prfictJ. 

cos y políticos, por lo qt1c concibi6 y planc6 cst¡1 t¡1rv:1 en be

neficio de los inUígcnas }' dt• la cducaci6n c._•h·mt•ntal, 

Durant~ todo el siglo XVII. se apo<lcr6 <le la Colonia un -

gran cnt115iasmo por l;1s construccionrs, En veinticinco :1ftos se 

hizo de la ciudad de México una de las m!i.s )Jcllas de la ~lanar--

~uía Espaftola, Se c<lific:iron la mayor purtc <le los templos de 

111 Nueva Espafia, en contraste con el decaimiento que prcs~ntn-

h;1n 1:1s disposiciones tendientes a la construccl611 Je c<lificios 



cscolarC'S. 

No obstnntc lo antcrjor, aunque en poco, se alivi6 la nE_ 

ccsida<l de obras de caridad en favo!· de los dcsamparn<los; para 

ello, se fundaron in~titt1cio11cs de beneficencia p6blica r pri· 

vada tales como: el Hospital del Espíritu Santo, el llospital

dc Bclcm, el Hospital Ucl Divino Salv¡1Jor y c-1 llospital <le S;tn 

Antonio Abad. Por sus J·elaciones con 1~1 vi<ln <le la c-<lucaci6n, 

el mtis importante: de el lo5 fue el de Bel cm. 

ContinuanUo con la lcg:is1aci6n c.'JI mntcrin de c<lucaci6n, 

en Cédt1la de l•I <le ahrJl <le 17ü4, cJ mo11arcn Carlos IIJ ord~n6 

que se recogieran lo~ niftos <lcsnmp¡1ra<los, 110 s61o para dnrlc~

sustento, sino también para impartirles la dcbidn cducaci6n, -

lo que constituye el concepto pcdng6gico de hospicio u orfnna

to. Por otrn parte, renueva la idea de una casa de nifios cxp~ 

sitos 1 o de cuna, ya realizada en el siglo XVI por Jon Va~co Je 

Quiroga. 

I.as obras de carhla<l cont imwron durante todn c·~t~1 ép1,ca 

y hnsta principios del siglo XIX; se constrl1ycron hospit¡1lr~. 

centros de beneficencia y un hospicio proyectn<lo, construido y 

sostenido por el ilustre benefactor do11 1:crt1ando Ortiz Cortés, 

chaut1·e y canónigo de ln Cntrdrnl Mctropoliuina, al que Carlos 

111 ~e encarg6 de perfeccionar, 

El mencionado hosplcio para pot1rcs fue rcglumcnta<lo y e~ 

iructurado jur(dicamcntc por el licenciado <lo11 .Juan Francisco 

de Az.cáratc, síndico personero del Ayuntamiento, quien se cn-

carg6 de redactar las Or<lcnan:a~ y señ!1l6 los lineamientos a -
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escolares. 

No obstnntc lo anterior, aunque en poco, se nlivi6 la nE_ 

ccsidad de obras de c01ri<lnd en fuvor de los dosnmpar•HlC?s; para 

ello, se fundaron instituciones de bC"ncficencin pÚblicn y pri

vada tales como: el Hospital del Espíritu S•mto, el Jtos-pitnl

dc Bclcm, el Hospital <lel Divino Salv:1dor r el llospital dC' San 

Antonio Ahad. Por sus n.~1 acioncs con la v i<ln de la, cducaci6n, 

el más importante de ello~ fue el de Helcm. 

Continuíln<lo con la 1cgislacJ6n c11 mntcriu de c<lt1caci6n, 

en C6d11la de 14 <le abril de 1764, el mo11arca Carlos III ord~n6 

que se recogieran los nifios <lcsampara<los, 110 s61~ pura darlcs

sustcnto, sino también para impartirles ln debida educa-ci6n, · 

lo que co11stituye el co11cc¡>to pcdagdgico <le J1ospicio u orfana· 

to. J>or otra parte, renueva la idcn de una cnsn de nlflos cxp§ 

sitos, o de cuna, yn rc<lliznda en el siglo XVI por don Vasco de 

Qui raga. 

Las obras de cnri<lad contlnu:non durm1le tot!;i esta 6;"1ot-:i 

y hasta principios del siglo XIX; sc constru)·cron hospit¡1l~~. 

centros de beneficencia y un hospicio proyectado, construido y 

sostenido por el il\1strc benefactor don J=crnando Ortiz Cortés, 

chaulrc y canónigo de ln í.;itPLlra1 Metropolitana, nl que Carlos 

111 se cncarg6 <le perfeccionar, 

El mcncio11a<lo hospl~io para pobres fue reglamentado y e~ 

tructurado jurídicamente ¡1or el licPnciado do11 Juan rrnncisco 

de Azc&ratc, síndico personero d~l Ayl111tamicnto, quien se cn-

carg6 de redactar las Or<lcnan:as y scfi:1l6 los lineamientos a -



seguir parn el sostenimiento de 1:1 instituci6n. Propuso orga

nizar 6sta en cuatro ~cccioncs: una c~s:1 de cu11a o de ninos -

oxpósitós; ln Escucln Patri6tica para la cducaci6n <lo los n.!. 

ños ~uérf~nos; el originnrio llospiclo de Pobres pnra el soco

rro <le los ncccs i tndos por su edad y sus cnfcr1ncd;idcs y un o_r_

fanato r lo <le co rrccc: i 6n de ca:: tumb res para j 6vc11c~ dclincucn- -

tes, tambi6n huC.rfanos o Je muntficsta pohrczn. 

Como se puctlc ;1prcci¡¡r, en cst;i inst.itución figufnn ya ... 

los es t abl ce imi en tos ·1u e cor rcspon<lC'n a 1 íl s grandes tnrof!S de 

1:1 beneficencia pública, que hasta ahora, nl cabo Jc_.ti·cs si-

g los, sc 11 cgnn n co1•1p render en su conjunto y en sus _aspecto:; 

j11rfdicos y <le asistencia social. 

Por lo que re~~ccta al movimiento 1 itcr~_rio pcdag6cico 

4uc se produjo en España Jurante C'l :.;Jglo XVIII, fUC' hasta las 

postrimerías de este siglo c11~ndo se comienzan a conocer en In 

Nueva España, de un modo fr;1r,111cntado 1 Jns (1octrinas filos6íi·

c:1s y JlC<lagGgicas revolucionarias <lr Esp11n11, 

Bajo lo$ estímulos de ~sta nucVi..1 literatura y como cfcc· 

to del desarrollo interno de la vida eJucativa del país, se -

operan en México alguna:; tr;in!;form;icioncs <lf.' noto1·i:1 ~Jgnlfi

caci6n. La pr.imcrn de éstas es el (•stabJccimicnto de institu~ 

cioncs que se colocan bajo los a11-;pi1·io:; de lól .iniciativa pri-

vada o de la tutela del listn<lo. llichos cstablccimic·ntos son: 

el Colegio de las Vizcaínas, del q11c ya hcgo5 comentado q11c se 

dcdic6 a la c<lucnci6n fcmc11ina; J,¡1 AcaJemin de las Nobles Ar

tes de San Carlos <le la N11cvn I~s11afia, crc¡1<lo ¡l;1ra honra y pro-
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tccci6n del arte mcxi cano, ln Hscucln de Minería y el Jardín Bf!. 

túnico, institu~tlos pnrn fomcntnr In ciencia en el floreciente~ 

país. 
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El Colegio de las Vizcaínas fue plancutlo y creado por In 

iniciativa privada; en 61 se cnscfiñbn n- IaS-niñns y matronas 

viudas oficios pnr:1 ganarse lo. vido y ser ÚtilC'!-' en sus hogares, 

como la confccci6n de ropa y otras artes femcninn~. lil clero -

prctcndi6 somctcrln h¡tjo su poder y se cntnb16 t1nn 111cht1 violen 

ta para lograr del Papa y del Rey lo nbsolutn indcpcn<lcncin <lcl 

Colcr,io de la potestad cclc::;LÍ:->t .ica y de 1 n potestad civi 1, y ~ 

para mantener siempre el cnr4ctcr laico de ln in~titucl611. 

Fue tan grave esta polémica entre el nrzobi~po de México 

y Ambrosio de Mcavc, Francisco Echcvcstc y Manuel Alüaco, que, 

finalmente el Papa Clemente XIII por una parte y Carlos JtJ por 

otra, sancionaro11 In libertad del Colegio en toüos aspectos. 

El Colegio fue inaugurado el afio de 1767. En u11 princi

pio lns alumnas fueron de raza española, pero veinte a11os <les· 

pués la instituci6n acogi6 a toda clase d~ nifias. 

El Colegio de las Vizcaínas sign1f ic6 un;1 cmancipac16n de 

la tutela clerical pero const:rv6 la cducaci6n religiosa, En ln 

Academia de San Carlos ya no existió cnscfianza de esta clase, 

Desdo el scgun,to siglo de la dominaci6n espnflola, la pl~~ 

ticn hnbía t.cn.i<h1 cult iv¡1dorcs eminentes; tunto en la pintura 

corn.o en 1.-1 nlía.rcr~n indígenas; por lo c¡uc se solicit6 al Rey 

Carlos 111 la futldnci6n de un establecimiento para concentrar 



el urtc mcxicnno. Como consecuencia dc·csta··soliCitUd, el mo .. 

narcn cstnblcci6 en 1781 urHI J\cndcmlu <le ·Pintura, Escultura y 

Arquitectura, llmna<la "de San Carlos do- ln Nú.cva-Espafia11 • El ... 

profesor _de csct~l tl~ra fu~ _don. MrÚmci TO!~·(., .cmlncrito- cs~ui tor, 

a quien se deben varias obrns monwncntulcs que aún se admiran 

en nucst ra cjudad, e Orno la cst;1 tua ccuc:Hrc de Cnrlos 1V, con~ 

cid•1 popularmente como "del Caballito 11
• y la l!scucln <lc-Mincrfo. 

Por su parte, la 1:~c11cl;1 de Miner(LJ era la mGs indcpcn·-

dlcntc de la organizac16n rclinios;1, pttcs <lcstle un principio -

fue un vurdadcro cst11hlcclmicnto <le cnrfactcr científico. Fue 

funil:ltla por el 'l'ributwl <le Mincrfn, con el objeto de que se hJ.. 

cicrnn en ella estudios rnctal~rgicos para explotar del mejor -

modo 1:1s riquezas del subsltclo de M6xico. Se le llnm6 cn-11n 

p1·incipio llcnl Seminario Mct61ico. 

Su crenci6n se <lccrct6 en el artículo XVIII do las Ordc-

nanzas de Minería t'Xpc<lit.las por Carlo=-- 111 en 17H3 y ful' hnstn 

e 1 :1iio Je 1813 cuun<lo ocupc1i e 1 cdi f ic lo en e 1 que se cncucn t ra 

actualmente. 

El .Janlín Botánico, como la 1:scucla de Minería, tuvo una 

finnli<l~J c~tri~tnmcntc científica, y como ella, r~vlsti6 grart 

lmportnncin en la historJn de la cnscfürnz.a ·superior en México. 

Estn instituci~n se funda por Real Orden dada en S;in J.o~ 

r~nzo el 21 de noviembre <le 1787¡ con l:1s ilCtlvid:1dcs de la d~ 

cc11cia <le la Bot4nica en una clitcJrn y de una cxpc<lici6n cicn

t(flca que ~umcntasc los cjemplar~s <lcl propio_ Jardín y Je los 

dcm;Í s de España, 
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Dentro de 'esta corriénte de crcaci6n de instituciones i!! 

dopcnd~cntes del clero, se opera en el seno m.isr.lo de los ccn-

tros -educativos Cclesiásticos un accntu:1do movimiento de indc

pcn_dc_n~i:l: ·~ntclcctuaL en el que tlcstncnn ~mincntcs fi J.65ofos 

que promueven Ju modcrnizaci6n de los estudios impartitfos. 

-En contraste con el movimlc11to c11 favor de la cd11caci611 

cicntírica superior, In c11scfia11za clcme11tal 110 tt1vo en los dl

tlmos afias de ln Colonia·sino un impulso legislativo. J.a Con_:: 

tituci6n de 1812 ordennba que en todos los pueblos de la Mo:w.!: 

quia se cstablcciPrnn escuelas de primeras letras, en las qttc

los niños aprcntlicran la lcctun1, la escritura. c1 cálculo y -

el catecismo. 

De l1ccho, la escuela clcmcntnl co11tinuaba 011 un cstn<lo -

ele post1·;ici6n tal que las es.cuelas de primeras lctrns existen

tes en México eran instituciones viciosas y enfermizas .. 

Este era el estado que guardub11 la cducnci6n públ icn 

cuando cmpcznba a gestarse el movimiento de I11dcpcnllcncia. que 

trajo consigo un d~sqt1lclumjcnto de lns vlcjas instiltJcioncs -

docentes¡ lo vida ccon61nica fue qucbrantadil profl1n<lamcntc; ];1 

minería, In agricultur;1 y el comercio llegaron casl ¡1 un ~st;1-

<lo de abatimiento. }'ero en medio de las .1gitacionc, i<lrol61!i· 

cns que se produjeron desdo la co11sumacJ6n d~ la Jn<lcpcndc11cin 

hasta 1857, se fue dcJlncan<lo en M6xico tJna formJ <le gol>icrno

y un:1 idcologÍil política y social, en pleno contacto co11 Jos -

prol>Icmas nacion3les. 

·18 
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Hl movimiento de -Jndcpcn~cnc.in se vino preparando desde -

mcdiac.10.s del -siglO-XVlll. -·Sobl-C·6r- operaron influencias cdl1ca

t i vns-·-Jc todo~--orden, ,ln l_~t~-r~it.ii-3:_ Í r_c~~ccsa0 _rC_Vc?luc~onarin, que 

:-;.uhrcpticinmcntc h·ab{a' inv-~dido los cíTculos cultjvndos; la n~ 

ci6n cjcmplar·-"dc los precursores. de la inUcpcndcricin y ln n.ot.i 

ci:1 y.-com'cntat.io de pcri6dicos y manific:;tos pol{_ticos, p~b~ic!!. 

cioncs que desde entonces se afirmaron como poder pcdag6g-ico en 

el pueblo. 

Anfcccdcntcs de la guc1·ra por la lndcpcnUt~ncin los ·ron:!, 

tituycn l.as rebeliones t.lc indios dr !Jurnngo y Yucnt6n, aC~1lla

das con brutal energía Jior las tro11:15 v!rrcinalcs, y ln lluma· 

da 11Conspi raci6n de 1 os Mnchctcs '', movimicn to r.11hvcrs ~vo que .. 

tuvo lugar en la ciudad de México. 

En esta ctapn de nuestra historia, el movimiento de Jnd~ 

pc1H~c1~cia nllqlliri6 perfiles políticos tlcfini<los, cuanr.lo los · -

caudillos de las rebeliones y conspiral=ioncs trataron dC' just_!. 

ficar éstus, apclnn<lo a la soberanía del pueblo (dcmocr:.1ci;1) -

en contrn <lcl sistema t1c1 ah;:;oluti:;1110 montirquico. l'rci.:ct!L"ntl·-

<lccisivo en este respecto fue, en junio de 1800, la lucha entre 

la Audiencia (compucst:1 dC' pcninsularc!;) y el Ayuntamiento dc

M6xico (formado por c1·iollos }'mestizo!;). La Ü1..·~•lf·arlci611 11c

los reyes legítimos de España (por la invnsi6n nnpolc6nicn en 

1n l'cnínsuln), dctcrmin6 quC' en México. el sínUico del Ayunta-

miento, licenciado Franci5cn l'rl1no dr Verdad, C'Jl memorable ju~ 

ta, declarara que, da<los los acontecimientos de ultramar, "la-

soberanía hnbía rcc;ildn en el Puchlo''. El Ayuntamiento pi<li6, 



además ,.·que: contiriUnse ~.ro~~sionnlm.entc el gobierno vir_rcinal. 

-:~".!s·-----o-ido~~-5 -~se· -_op~Si6~on .a todo ésto,- siri embargo, no p~ 

·die:rOn_ cOn(?ncr-~los ·a.fanos -de indcpcnc.lcncia; tampoco lo con si_ 

gui~ c.1 :·1evantDmicnto popular cspaf\ol en contra de los invaso

res de la Península, mediante el procedimiento de juntas popu

J¡ú'.-cs, dC lns cuales una <lo ellas reconocida como Suprema. -

convoc6 a cortes en Cádiz, 1 cxpitlicndo una Constituci6n Pol[ti

ca de ln Mo.nnrquín Espaílola en marzo <le 1812, que nnu16 lns íl!! 

tiguas instituciones y que vino " rccmplaz.ar la sohcranía c.lcl 

rey por la de la nnci6n. 

En lo concerniente a la Nueva l~spnfla, con <licha Constitu 

ci6n vigente desaparecerían los virreinatos y capitanías gene-

r;~lcs, asimismo, las 01u<li ene ias en l:Uanto n cuerpos consul ti - -

vos <lc.1 gobierno, la Junta Stqicrior de Real llacicnJa y, en ge

neral, toJa la 1egislaci6n d~ JnJi:ls. 

En la rcdacci6n y <liscusi6n de ('Sta ConstLtuci6n, parti

ciparon ZO diputados rnrxicanus y estuvo en vigor en la Nueva -

Espafia desde el 30 de septiembre <le 1812. 
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A la Constjtuci6n <le C~diz se le im¡1rimi6 un car6ctcr li 

bcrn.J. que entre otTas cosas, proclamaba el derecho <lcl pucl>lo 

a gobernarse y organizarse por sí mismo; pero a pesar de los -

csfucrzo5 de los virreyes Vcncgas y Calleja por poner esta Con~ 

tituci6n en pr~ctica, no pudieron hacerlo sino en muy limita<ln 

CSCllln, 

J.a citada Constituci6n de Ctidiz vino, por otra parte, a 



justiflcor en muchos ~-spcctus .·la idC¡1 -<l~· i~dcpC~dCn-cia _políti

ca, qu~, ~;t f~n ·y ·:~f c:abo, hubo de· _sCr. j:_onq'uis'tiidU ·por unn In.! 

ga guerra h~bi~--T~-¡-~-1-a·da·· en· s·cpticiiib:Te~,~c ·1sio. 
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_CAPITULO 11 

DEL MOV!MIEN'fO DE INDEPENDENCIA AL l'ORFIRIATO 

SUMARIO: 
--~ ,__-

flf, PliRIODO llU INSUHGENCIA. LA EllUCACION 
e_ DURANTE f,A:FORMACION IJUL EST1\DO-NACION. 

LA Rlll'UDl.ICA Y UI, !MPHRIO. RESTAlll!ACION 
DE LA RHl'Ullf,JCA. 

La historia poiítJ¿a de M6xjco so tlividc en ~a~ gr~n<lcs -

pc1·lodos:· n~tcs- y dóspu6s Je 1867. Du1·¡1ntc el primer pcr!oJo, 

lH inquietud social toma foi-11111 y los planes y lns rcbcJ iones .. 

que se forjan en el seno de J;1s sociedades se cncarninnn a l'CC!!! 

plazHr la ley b~sicu, los prohlc1nas que diviclín11 a los partidos 

fuertes son llevados ni ámbito con~tltucional. Los movimientos 

armndos tienen lugar durante este período en contra de la Cons

tJtuci6n vigente, pero 1& inestabilidad d<~ Jos purtldos en el 

poder, aun;1dn a la amhlci6n de los personajes de 1;:1 política, 

s6Jo ocasionan unu multitud de c11~;1yo$ coust itucion:llcs, como 

Jo veremos durante ~l desarrollo de cst~ ~r~rtado. 

Duruntc el scg11ndo período. la Con:~tittici6n vive de su -

victoria; por fin los m~ltlplcs ensayos constltt1ciun;1les se -

han concretado; en ntlcLintc, las lucha~; scr.ín para reparar re_<!. 

les o supuestos agravios cometidos en su contra, f aunque sigu 

pensándose que tiene defectos y carenci~~, se bt1sc¡lr6 su mejo-

ramicnto en forma mc<litada y pacífica. l.n Constjtuci6n vigen

te nunca más bajará al campo <le hatalla. 

Para lograr esto, fue necesario qut~ el pueblo se :;ncudi= 

ra el )'ugo español que le hnhía s i1lo impuesto 300 nfios antes y 



que hombres como Hidalgo, iniciador de este movimiento, Allen

de, Aldama y Jim6nez, prendieran en la clase oprimida el deseo 

de libertad, provocando el inicio del largo trayecto en que 

las tropas insurgentes cornbatlcron a lns fuerzas rc.:ilistas en 

diversos frentes de b<1talla hnstn la culminaci6n de ln lucha · 

con la plena consumaci6n de la in<lcpC'ndencin en 1821. Durante 

este trayecto es cua11<lo emp~zaro1l a nflorar los pri1ncros pro-· 

yactos polfticos do gobierno, entre los que descuellan los que 

Morclos y L6poz Hay6n formulnron para la futura Nnci6n. listos 

proyectos se contienen en los 11 Scntimicntos <le la Naci6n", U<.• 

Mo-rclos y los "Ulcmcntos Con!'>titucionalcs 11
, <lo l.6pez ltay6n, t:l 

"Acta de In<lcpcndcncia de la Améric:a Septentrional" )' ln "Con~ 

tituci6n de Ap;¡tzingñn" o "llccrcto Constitucional pnr;1 ln l í

bcrtnd de Américn Mexicana", que [uc obra de los diputü<los del 

Congreso de Chi tp;mcingo en ·el ;1fio Je 181•\. 

A ra{z de lo~ fracasos <lcl movimic1tto de 1808, lo~ i11tc~ 

tos de rcbcli6n de los criollos se tr~~lad~ron a ln pro~i11cin 

parn quedar lejos <le los alcances de las nl1tor¡<ln<lc~ vir1·cinn

les, 

La conspiraci?n de Valla<loliU fue el marco que reuni6 ;i

Don Miguel Hi<lalgo y Co:;tillt1. y n Jlon Tgnacio Allcn<lc. l;n c~

ta ciudad, Jtidalgo habln sido rector del Colegio de San Nico--

16s y entre sus amistades se contnban dignatarios cclcsi6sti-

cos de nlta invostitlura, como el obispo de Michoac:in, Abad 

Quci¡io, 

Gran inquietud <lcr:.pcrt;iron en Hidalgo, criollo él mismo, 
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los acontecimientos que tc11í:rn lugar cri Usp~fia y los <le 1808 en 

1;1 ca¡1ital del virreinato, lo que lo llov6 a rcuriir un &!UPO <le 

umigos, criollos tpdos ellos, cntrc--lOs -·que Se c·ncoiltraba don ~ 

lgnacio Allcmlc, y cmpcz.6 ti -confiar_los la idc¡1 de _rc_hcln:r~c __ coE_ 

tra los cspaílolcs. Todos cllos·sc reunían en casa <lcl Corrcg,! 

tlor de Qucrétnro, Uon Miguel flomíng11nz. n scmcjnnzn de la cons .. 

piraci6n de Vnllo<lolid, <le la que, como hemos mcnciona<lo, !H' -l1!!_ 

bfnn cntcr;:1do llit..1:1lf!º Allt•ndc; se cinpct.6 n flC$lHr un mov.i ·

miento <lo rcl>cli6n ul qltC incl11so se le }1nb[a usjgn:1do fccl1:1 -

para 11 cv:i rl o n cabo. Se pcns6 pr inH' ro f!llC' fui..: ra l'l1 e J mes <le 

dicicm~rc de 1810, mds tarde se cnmbi6 1:1 fccl1;1 pnrit ol mes <l~ 

octubre y finalmente para el 29 de SC"pt icmbrc <lcl mismo afio. 

Sin cmbnrgo, la celeridad con qt1c se llevaron a cubo los 

preparativos y la in(ormaci6n que rccibi6 el corregidor Oomín-· 

gucz de que la conspir:1ci6n había sido descubierta, orillÓ a 

los futuros jedes Jcl movimiento a iniciar la. rchcli6n en la ID,!! 

drug;u1.l-dCl_._16 de scpticmbri:- de 1810. 

l.as 1·azoncs por la5 que a lli1lalgo se le considera el in.!_ 

cindor dol Movimiento de Independencia son: 

la. Fue él quien dcc id i 6 re bel arsc en contra <le los csp~ 

fiolcs pc1tinsulnres, arrostrando las consecuencias Je una <lcci-

si6n que ya no tcndrfo retroceso. Fue él <¡uicn encendi6 la chis

pa del movimiento que dospcrt6 en los mestizos, los in<lígen;ts y 

las castas, el deseo de liberarse del yugo español, 

Za. A él se deben importantes disposiciones <le cont1·nido 



social, durante el tiempo que mancj6 y dirigió la lucl1íl insur

gente, como la ohol ici6n Je la csclnvi tud de los negros 1 l:i S_!! 

presión de· los onerosos tributos que pcsabnn sobre los mc:'sti-

zos y los indígenas, y ln dcvolt1ci6n a los pueblos Jndígcnas -

de las tierras que les lwbían sido despojadas por los cspaño- -

les. Estas disposicion0s se concretan c11 el íl:1ndo que promu1-

g6 en Gundnlajnra el 6 <le diciembn· de lBlO. 
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No m~nos import:intL~s son lAs ideas que Hidalgo mnncj6 en 

cstu [ose de la lucha armada, t¡1lcs como lns tlc indcpcn<lcncJa, 

liherta<l, nnci611 1 nacionnlillRll, igunlJnd y reprcscntaci6n pop~ 

lnr, que <lcj6 scntn<la~ en \'ario~; <loconl<'ntos como la curta que 

dirigió al intendente Riafio el ZB de sopticmhrc y los manific! 

tos <lel 15 r 16 de noviembre en los. que exhorta a los criollos 

a sumarse a ln causa insurgente. llidnlgo, a\ conferir n l1as

casio Ortiz de J.ctonn poderes plcni}lotcnciarios para ncuUir nJ! 

te el gobierno de Estados llni<los a solicit~1¡· aru<la para la c:1~ 

sa insurgentes, mancj6 asimismo, la i<lcn de soberanía nacional. 

ToJos estos conceptos e ideas, mancja<lns 11or lli<lnlgo, ponc11 <le 

manifiesto la influencia que las idc1ls libor¡1lcs francC'sns eje~ 

cían sobre el cura de Dolores. 

La muerte <le llid~lgo, Allcn<lr, .Jim6nc;. y Al<lama, princi

pales jefes insurgentes, dcj6 momcnt~ncamcntc ac6falo el movi

miento independentista, pero no signific6 la dcclinaci6n del -

mismo, ya qUC' surgieron figuras como Don ,Jo~6 Ma. Morclos y 11~ 

v6n, y Don Ignacio L6pi:~z Hay6n, nbogaUo criollo que a1c1:aba 

ser el sucesor Uc Hidalgo en el liderazgo del movimi<>nto de !!_'!. 
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dcpcn<lencia, po1· -haber sido su secretario por algún tiempo, y -

porque según él, lli~l:1lgo así lo hab{n l~cci<lidO cunilllO cmprcndi6 

ln rctirnda hacia el norte. Lit divC'ndd¡u} social de origen de 

- estos- dos PCI'.'SOnajcs fue ln causa <le r¡uc sus puntos de vJsta 

l lcgnran a chocar. L6pcz Rny6n se nprcsur6 a instalar en ,zj tá

cuaro, en agosto <le 1811, ]n SuprC'ma .1unt:1 Nacional Aincricnna, 

cncnrgacln <le gobernar •• Nueva Espniía en auscnc in lle FcrnnnJo -

Vll, Tnmhién se prcoc11p6 por formar una Constituci6n, plasma!!. 

r.Jo sus ideas al respecto en un documento que clnbor6 con.el tJ. 
tulo de "Elementos Constit11cionnlcs 11

• 

En el plano milit:1r, toc6 n Norclos librar las mds duros 

batallas en contra de las íucrzus rcnlistas y también lus más 

importantes, pero no s61o en el plano militar dcstac6 Morclos; 

a 61 se debe el pensamiento socJo-político que contiene el do

cumento llnmatlo 11Scntimicntos <le la Nac iÓn" y que lcy6 en ol -

neto <le apertura de la:-; sesiones del Congreso <le Chilpancj11go, 

el 14 de septiembre de 1813. En ~licho <lu..:.umento se cncucntr:rn 

l:1s raíces popl1lnrcs Jol ideario político-socinl Je Norclos. -

Se refieren la dcclaraci6n de indcpL!IHlcncia, sc:paraci6n tle p~ 

dcrcs, sujcci6n de los uctos de gobierno a las lC)'l!Si rcconoc_!. 

miento dol pueblo como h;1sc <le la ~oLcranía nacional; p1cua 

igualdad de todos los. habitantes ele ln Am6ricn Mexicana; y lo 

m's importante, el deseo ntanificsto de c¡l1C todos estos princi

pios se encausaran al r~scatc de lns clns~s 0¡11·i1~iJ;1s. mo<leran 

do la opulencia Ut> lns clases privl11.•gi'1<líl~ e igualmente la in

<ligcncin de los marr,.ina<los 1 a11mcnta1Hlo el jornal <le los pobn .. •s 1 



mejorando s_uS costum~r.~s, nlejnndo la ignoranc_ia y _dcstcrranllo 

el hurto y -ln rapifü1. 

La.diferoncin-cntrc este-documento Y- el elaborado por_ L~ 

pez Rny'6n radica en que el primero es el scntl1· de uno de lo!Z~ 

integrantes del estrato social que m!rs sufri6 lns ignominias 

del yugo cspnftol, y que prctcndi6 redimir no solam~ntc a los 

miembros de su ostruto social, sino adcm;Ís n fas irn.lígcnn:> r :1 

las cnstns, ya que conocí.1 sus ncccsldodC's y penurias. El e.Jo-

cumento de Morclos refleja Ja~ aspiraciones de las castus so

ciales subyugadas, y por esto mismo se opu!'O a la i<lca lle J.6pcz 

Ray6n de justificar el movimiento de rcbcl<lfa en nombre do Fer 

nando VII. 

Por el contrario, el documento de J.6pcz Rny6n refleja ln 

manera de pensar de un criollo jntclcctual y además abogado, -

que norma sus ideas por un motlclo típicamente legalista. Estas 

Jifcrcncias se concrct:m en el concepto que cu<la uno <le el ló:-. • 

Je Ja 3 la soberanía; mientras qt1c Morclos pic11s;1 que la sol,c

ran.ía reside <lircctamcntc en el pueblo, pero que éste ln dclC"

ga en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, I.6pcz -

Rny6n nfirmn que la sohcranía dimnna inmcdiutamcntc <lC'l pueblo 

pero reside en la Jtt.ll·:-.uu;1 de rcrn~1mk VI l. 

I.as diferencias entre Morclos y L6pcz Jl;1y6n rcperc11tic·-

ron entre los vocales <le la Ju11tn de Zitácuni·o, origin:111do 1.1s! 

mismo, que el prlmcro de ellos tom;1ra la <lir~cci6n del movi- -

miento insurgc~tc. 
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llon José Mu. Morclos y 11av6n convoc6 a un Congreso, el 

de Chilpancingo, el 14 de septiembre <le 1813. Esto congreso -

c~taba intcgra<lo por seis diputndos, designados por el propio 

More los, que fuc1·on, como prop.icturios: los vocalCS de ln Jun~ 

ta. de Zit6cunro, Ray6n, J~iccaga y Dcrdusco¡ como suplcntc5: -

Ru:;tnmantc, Coss y Quintana Hao y dos J.iput¡u)os de c1C'cci6n p~ 

pul;ir¡ José Murgu{a por Oaxac;1 }' José M. llcrrcra pot· Tccpan. 

Se inaugur6 dicho Conr,rc.so con ln lectura del citaUo llocumcnt.o 

"Sentimientos de la "lncj6n", que corno yn hemos dicho, contenía 

los 23 puntos expresados por Morclos para que formaran parle -

de la Constitución qtlc hahr~a de claborursc. 

Con !echa 6 de noviumbrc se hace constar C'Il un acta so--

lcmnc la lJcclarílci6n Je Indcpcmlencia. Aunque en un principio 

Morclos ta.mbi~n invoc6 al sohcrano cspafiol como gobernador dc

];1. Nueva Espafin, pronto hizo a un lado ese argumento¡ por Jo-

que rcspcctn-n L6pcz Ray61, y a Coss 1 continunro11 insistic11do -

en que la rcbcli611 armn<la dcllÍn l1acersc en non1l>rc <le 1 7 crnnn~o-

VJJ; no obstante. Morclos le- ma11ifii.:sla que es preciso "qui-

tar la máscara a la .i11Ucpcnllcn1.~ia" y finalmcntl· Ucsconocc pú--

h\icamcntc al monnrc;1 cs¡lafiol; ~11 Uirigi1·~c a lo~ milit:1rcs -

criollos les dice: 11 a un reino \.'.Ollquíst<Hlo le es lícito rcco.!! 

quistarse, y a un reino obe<licntt.> le e:. lícito 110 oh<·dc.·cc>r a -

un rey, cuando es gravo:;o en sus 1 C')'c·s". (S) 
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(5) TENA Ramírcz, Fcl~.- l.cycs Fundami.:ntnlcs llL' México 1808-1989. 
falit.rorrún, M(.x, Il.F. 1989, lSn.cü. 
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Acorde con estas ideas, en ~el ·Actu· üc JnJcpcndcnc:ia Morc

los .dcclnr6 "rota pnra siempre jamás ·y. disuelta .la depcn<lcnciu

dcl trono españolu. (6) -

Ln· Asainl>lcn const~tuídn pcr5eguida por ___ las. tropos_ del vi-

rrey y huyendo tic pueblo en pueblo, elabor6 la Constitución que 

fue 'sancionada en Apatzingán el d{n 22 de octuhrc de 1814 con -

el t-ítUlo de "Decretó Constitucional para ln llhcrtaJ de ln: Am~ 

rica Mcxjcnna". Scgón Morolo$, los constituycntc.5 íuc1·on: llc

rrcrn, Qu intnno Roo, Sote ro Co s tnñcUo, l\ertlusco y A rgán<ln r, 

Aunque este documento no tuvo vigcncin, su vnlor reside 

en que ex.presa con gran clnrlt.la<l y lucidez. el sentir dr. lo.o; in

surgentes de la ~poca. En 61 se cncucntrn el origen del libcr~ 

lismo social, otorgando al pueblo un papel importante paru la -

construcci6n de su gobierno vinculado n los intereses <le la t\a

ci6n. 

Asi~~smo, es el primer docuracntu c11 el L¡ue se rcgist1·a 

unn disposici6n cducoit.iva, En C'ft·~·to, en ~•u 11rtículo 39, t'l c..:i 

ta<lo documento constitucional con~igna: 

"Art, 39. Ln instrucci6n, como necesaria a tu<los lo~ ci~ 
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daclanos, dchc ser favorrcida por ln ~~oc ic.·<la<l con toLlo su po\ler(7). 

Como hemos scñala<lo, en este pr.imcr <luLu1 ...... ·uto formal .:lpr~: 

bada por un Congreso Constituyente en ln historia constitucio~-

(6) TENA Rnmiroz, Fcl ipc, • 

(7) TENA Ramfrcz, l'clipc.· 

Ob.Cit. pá~. 28 

Ob.Cit. plig. 35 
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nnl de M6xico, aJcmás de la Jispos-tci6n tr:mscritn, contiene ca 

p{tulos tales como: el cadictcr imprescriptible, incnnjcn;1blo 

e indivisih.lc <le- la sobcr_n11Í3:.i ·1n rcsi<lcncin de 6sta en el pUE_ 

blo )'SU CjcrcicJo en la rcprcscntHCi6n popular; 1;:1 ,,1.ivisi6n -

<le poderes; ln igunldad nntc ln le)'; lns l.ihcrtn<les de segur_!:. 

<lrnl "jurídica 1 propicdn<l de hablar. <le.' ilisc11rri1· )'de manifestar 

las opiniones, todos ellos ¡1r0Juclu de In infl11cncio t\U~ lns -

cons ti tuc i anos rcpuh l i canas france:sa, nortcnmcr icana y mentí rllll! 

ca con~titucionul c~pañola de 1812, ejercieron en los lliputnUos 

criollos que le dieron origen. 

nn rclnci6n con Ja Constituci6n U!.! 1812, a la que hornos -

hecho ~lusi6n, es necesario aclarnr que fue el rcsttltn1lo de lag 

Cortes que se reunieron en el puerto de Ctídi i'., Espnfia, en donde 

se co11voc6 a los rcprcsc1}tantes de todns las provincias y colo

nins cspafiolas, suceso propiciado por las prcsionc5 que un gn.1-

po <le 1 ibcralcs esp;tfíOlC's hnbín cjC'rcido en lo~ momc·ntos C'O que 

lns tropas frunccsas ocupaban el territorio cspaílol pnr¡1 1no<lif! 

cnr el r6gimcn mon.~rquico :1hsolutist:l, por otTo que, aunque mo 

n~rquico, también estuviera regulado y limitado por un.1 Con:.ti~ 

tuci6n. 

Los diputaUos manclndos por la Nueva España dnmanclaron la 

igualdad de los colonias de ultramar, el mismo rango que lns 

provincias del reino cspafiol, así como el rcconocimic11to de la 

ciu<ladanín a los sdbdltos de lns colonias americanas; si11 l'mb:1r 

go, y o pesar de los vigorosos esfuerzos <le los dlplttado~ nmcri 

cnno5, lo ~nico que pu<licron 1ogl'a1·, llcbi<lo a L1 int1·.:msigcncia 



de los Tcprescntantcs españoles (ue que Se les n•conocjcra ].1 ··

ciud~danÍn cspnfiola n los s6bditos do lns colonias americnn1•s; 

pero_ condicionando este hecho a la rcuni6n de ima serie de rE_ 

quisih•s que eran: tlc<licarsc a unn profcsi6n 1 ofici9 o indus

tria 6til, la pcrccpci6n de un dctc1·minado ingreso o el saber -

leer y escribir, restringiendo este privilegio a estratos no --

muy amplios de las sociedades colouialcs que, como la lll" la Nug 

va España, se componían en su mayorS«1 de mc.:aizos, indígenas y

castas 1 y que muy difici lmcntc podínn reunir tales requisitos. 

l'or otra parte, la Constitt1ci6n cspafioln de 1812, llama<lu 

ConstitucJ6n de C6<liz, solamente pudo infll1ir en las autori<l~-

dcs virreinales parn que aceptaran las 6rdcncs que recibieron -

de las Cortes pal'a permitir la. llbcrtc:u.1 de pensamiento y la rih~ 

lici6n del TriUunnl del Santo Oficio. 

I.n Constltuci6n de Cádlz. Je 1812 no llcg6 a estar vigente 

mucho tiempo en la 1nisma Espafi'1, sin contnr que tampoco tuvo m~1 

cha rcpercusi6n en Ja Nueva F.spaf\a-, cuan Jo Fcnwn<lo V 11 rt.·l·upc · 

r6 el trono en 181~, al ser cxpulsa<lns las tropas fra11ccs:1s J~ 

suelo cspafiol, como rcstl1tado de la derrota <lcfit1itivu Jcl imp~ 

Tio napol.e6nico, lo primero que hi~o fue dcsconon'r Jiclw Con5-

tituci~JL y volver 1:1~ cos~s nl C!Sl:t<lo en q11c se ~11contra1>~n. e~ 

decir> volver a gobernar a los cspafiolos bajo el r6gimcn monár

quico ab$Olutista. Respecto a la situaci6n en 1.1 Nucvn f:sp.:ifia, 

volvió también al cstn<lo en cp1c se encontraba ha~ta ante:-; de 

que los espaii.olc.s l iheralcs de las Corte~ de Cá(li.z. obligaran a 

lns nutoridadcs. vi rrcinnlC's a obl·dcccr las mcdidots que ndoptn- -
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ron )' la Constituci6n que promul!i:irun. 

Volviendo a 1;:1 luchn de in<lcpcndcncia que ljbrubun los j.s_ 

fes insurgentes coi1tr3 J;1s t1·opas rcalist:1s, debe scfinlnrsc que 

poco más <le un año después <le promulg¡uJa 1:1 Constitud6n de Apa,!. 

zingá~·: en novicmhrc de 1815, Mo1·clo!> fue capturado por salvur 

a 1 Con1~rcso y su cj ce u e i6n tuvo 1 uga r en e 1 poblado de San Cr i;! 

t6bal l~ci1tcpcc en <licicmhrc de 1Hl5. Al mes siguiente Micr y -

Tcr6n disolvi6 en Tcl1uac611 a los restos (lo los t1·es poderes. 

L:-t muerte de Morclos, Matamoros )' Gnlcana no rcprcscnt6, 

sin embargo, la <lcrrotn flnal del movimic~1to, nunquc sí contri

buy6 a su dcctinaci6n. En tas montanas del sur contínu6 comha

tic11do u las tropas rcalist¡1~ don Vicente Guerrero, jefe insur

gente que había luchado al laüo de Morclos y que <lccilU6 conti

nuar haciéndolo por su C\H'llt.n ·hasta conseguir el ohjct ivo qtll? -

se ~abínn propuesto 1(15 ql1C le precedieron en ln lucltn. 

Como los :1fios pa~;1ban y las trop;1s rcnlist:ls cr:tn impotcE_ 

t~s parn someter por ln fucr%a al 6ltimo_Jc los guerrilleros i~ 

surgcntcs, las autoridades virr~inalcs, que para ese e11to11cc5 -

,encabezaba el virrey .Juan Ruiz de ApoJaca, quien había sustitu

ido a Félix María CallC'ja, ofrecieron nl indulto a los jefes i!!_ 

surgcntcs que todavía presentaban resistencia. Algt1nos civilc~ 

como el doctor Jos6 Mn. Coss, (que habí:1 sL<lo dipl1tado al Cot1-

grcso <le Chilpancingo) y militnrc~ insurgentes corno r.tufdz, Oso!. 

no y un hermano de L6pcz Rny6n, se acogieron al bcncf icio <lcl -

indulto virreinal, indulto que rt'chnz6 Vicente r.uc-rr('ro. 



En este momento de la h~storia reaparece Agustín de Itur

bi<lo, quien hnbía sid<? _oficial _de las tropas rcali~tas, siendo 

militar criol1o, ~nb~n combntído o los insurccntcs c11 los ini-· 

cios del mov11filcnto, pero había perdido el mando por ·sus cons-

tantcs abusos y desmanes. Su amistad con eJ can6nigo Montcagu· 

do le vnli6 para volver n tener el ma11Jo de tropos, cncom6n<lnn

dolc -la misi6n de combatir n Guerrero. 

Es, sin embargo, una circunstnnci;1 lle orden externo la -

que cambia el curso que hasta C$C momento seguía la guerra dc

indcpcndcncia. El d{a 9 de marzo de 1820 estalla en Espnfia una 

revuelta encabezada por Rafael lticgo, ljbcral cspafiol. Dicha 

revuelta oblig6 a Fernando Vil a poner en vigor nucvurncnte Ja .. 

Constituci6n de C6<líz, J~stc suceso inquiet6 :1 los espafiolcs PE 

ninsularcs que ocupaban puestos de importanl:ia en el virreinato 

de ln NuC'Va Espafia, renuentes a acC'ptar todo lo quf' implil:arn -

libertad, rcstricci6n dP abusos y que pusjera en peligro su p(l

sici6n hcgcm6nica en la colonia¡ por lo ·que no cst¡¡ban tlispla~s

tos a acc11tílr el gobierno liberal <1uc pretendía imponerlC's ln 

Mctr6poli, y desde luego, empezaron a realizar maniobr;1s para 

impcd:i,rlo, 

Para convonccJ.· a Guerrero de que deja~c de comhatir a ln~ 

tropas realistas, se comision6 a Iturhidc. Confabulado Iturbi

dc con los cspnfiolcs ¡>cninsularcs, se apot1cr6 de la idea de li

bertad por la que tanto habían luchado los jefes insurgentes, • 

dando cumpl imicnto de esta manera n lo r.ti si6n encomendada, y ]_2 

grande que Guerrc1·0 aceptara unir s11s tropas a la de los rcnli~ 
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tas, y conseguir de- esta manera la nnsia<la intlcpcndcncia; situ!!_ 

ci6n que en oste momento era conveniente tambi6n para los cspa

fiolcs avccindñ-<los- en la colonia, ya que de esta manera se libr!!_ 

lrnn del gobjcrno _que quería imponer Esp.1ña, y de cumplil• las -

disposiciones impuestas por In Constituci6n de Cádiz, pcnsimdo 

tal vez que aprovecharían ln libcrtiHl recién logrmla pnra obt_2 

ncr mejores -beneficios personales. 

Aunque al principio Guerrero se rcsisti6 a aceptar lo que 

Iturbidc le proponía, al final se convcnci6 de que era el único 

camino práctico para abreviar ln lucha. Mas, pronto trabaj~ .... 

Iturbidc para su provecho; se uni6 n Guerrero y con ~1 procla· 

m6 la independencia, convirti6ndosc en el h~roe que hab~a logr~ 

do el cese de la contienda. F.1 pacto que sellaron Jturbidc y -

Guerrero se concretó en el Plan de Iguala, firmando los dos cu 

ln ciudad de ese nombre el dín 24 de febrero de 1821; como COE, 

secuencia de ello, la ciu1..bd de México se rindi6 el 27 de :::cp-

ticmbrc de ese mismo afio, haciendo ~u cntra<ln trit1nfal a ella -

el Ejército Trigarantc después de que lturbidc había logrado .... 

convencer tambi6n ¡11 virrey don Juan O'Uonojú Je que aceptara -

la Independencia, lo qu~ succJi~ finalmente. El act1crdo firma

do por nmbos rccibi6 el nomhrc de Tratado de C6nloba y se form!! 

Jiz6 el Z4 <le agosto de 1821. 

Volviendo a la Constituci6n de Cádi~ de 1812, que como he 

mas mencionado tuvo una precaria y limitada vigencia en la Nue

va Espafin, hasta que Fernando VII dcsconoci6 lo hecho por las -

Cortes y rcstaur6 el sistctna absolutist::1 puesto en vigencia nu~ 



vamcnte·por la revuelta orgnniznda por el español Riego, rcin~ 

talaba los_ayuntnmlcntos> así como las seis Diputaciones Pro-

vincialcs que en 1812 se habían autorizado para el tcrritorio

<lc la Nueva Espafia, y contcní.1 un capítulo único, del T5tulo -

IX, dedicado a ln lnstrucci~n PÚblic.1. Dicho capítulo consta

ba de seis artículos que contcnín11 <lisposicloncs tales como: -

el cstnblccimicnto de escuelas do p1·im~rus lctrns p~rn cnscílnr 

a leer, a escribir y el c:ltccismo; la crcnci6n de univcrsidn

dcs, cnscfinnza sistcmatizadn, la crcnci6n de una dirccci6n ge

neral de estudios; la crcaci6n de estatutos relativos a ln -

cducaci~n y libertad de prensa. 

Pues bien, ~stas son algunas de las disposiciones conte

nidas en la Constituci6n repudiada por los cspaf\olcs radicados 

cn_Am~ricn y el motivo de las reuniones de la Profesa, de donde 

como ya hemos scfialado, result6 ln idea <le co1nisionar :1 ltt1rbi

de para atraerse a Guerrero. Una vez firmado ("l Plan <le lgunla 

en ln fecha citnJa, nl mes sicujcntc, los <lÍi\s 1 y 2 de marzo, 

se lcvnntaron pctns, unn de las cuales <la fé Jcl 1nomcnto l'll í\Uc· 

se comunicó a los oficiales el l'lnn; y en 1;1 otr:1, se jur6 el -

Plan de Iguala que proclamaba por fin la In<lepcnJcncia. 
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Sin embargo, si bien se rcc0n0~i6 y sr uccpt6 en el l'rat~ 

do de C6rdoba, éste no rcspond~a cabalmente a los ideales repu

blicanos de libertad y de iguald;1<l por los que había lt1cl1ado el 

cj6rcito insurgente y por los que habían <la<lo sus vidas los prin 

cipalcs jefes del movimiento,· ya que en este Tratado se preveía 

el establecimiento en la nueva Naci6n, Je un r6gimcn monSrquico 
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o imperial üc gobierno, cuyn .iitulúri~lnd rCcncrín en el rey Fer 

nando VII·- o cn--un :pr~nC-ipc cSPañol <lc-1a ·casa reinante. 

- =- HihrÍ- teft<lcñC:ir( <le la riucvn írnc.i61f por uh· gobierno monár

qu-ico 0. impcrinl SC dcbi6 a los CSÍUOTÚlS del propio ltuÍ"bi<lc 

que manifcst6 nbicrtnmcntc en el cshozo preliminar lt'ct Plnn <le 

Iguala que entre otras j,Jcas mcnclonaha: 1•in -nb!ioúJ-i::.I· ÍndOpcn

<lcncin de este reí.no. Gohlcrno monárquico t~mpla<lo por unn -

constituci6n nn:1Jor.a al p.1Ís. Fernando Vll y en sus cnsos los 

de su dinastía o de otra casu rclmmtc, sérán ·1as _emperadores--

para hallarnos con un monnrcn ya h1.:cho 1 y prever los. ntcnt:ulos 

funestos de l~ ambici6n 11
• (8) 

Ahora bien, conocicnc.lo esta ideología d.c Jt.urbidc, la ún.!_ 

ca y fundamental idea que impuls6 a Guerrero a entrar en trutos 

con 61 fue la de obtener el objetivo principal de la causn in--

surgcntc: el logro tlc 1n independencia, aunque es impo1·t;rntr- s~ 

n:1lar que, consumada la indc~endcncin, lo~ m~s dost:tcotlos i11to

lcctualcs empezaron n discutir J¡l forma de gobierno convc11icntc 

para el país. fl.n esta discusi6n se formaron <los grandt•::; parti

dos: el mon~rquico y el republicano. Convocado el Congreso p~ 

rn rcd¡rctar In Constitucl6n, el populacho de 1;1 cJl1tl;1<l Je M6xi

co, movido por fuerzas intcrcsnüas, proclam6 emperador a lturbi 

de, quien fue coronado en julio dc"182Z. 

(8) TENA Ramírcz, Felipe, Ob, Cit, págs, 114 y 115 
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Previo a este suceso, y de ncucr<lo con el Plan de Igun1a 

y su cOrrclativo en el Tratado de C~rdoba, se procc<li6 a lnst!!_ 

lar la _Junta Provisional de Gobierno, la que scrf;1 la encarga

<lri de· desig1iar a los integrantes de la rcgcricia, qllC gobcrna-

ría Interinamente conforme n las lcyc,g vigontcs en todo lo qlw 

no se opusiera al l1lan de Iguala, así con10 <le Jcgislar en los 

casos que no dieran lt1gar a esperar la rc11ni6n ~1~ l~s Cortes. 

Correspondía a la regencia el poder Ejccnt ivo y a los tribuna

les proceder en los delitos conforme a In Constit11ci6n espaftola. 

Una vez instalada la Ju11ta el 28 de septiembre, eligi6 e~ 

mo su presidente n Iturbük, 1cvant6 el Acta i.lc la In<lcpcn<lcn

cia mexicana en la misma fecha, y <lcsign6 a los cinco jntcgra! 

tes de la regencia, quienes a su vez nombraron a Iturbi<lc su -

presidente; en obvio de las dos presidencias, la Junta rcsol

vi6 nombrar su propio prcsldcntc, sin perjuicio de que cuarn1o

lturbi<lc. concurriera a ln Junta tuviera la preferencia. En e~ 

te 'mismo acto Iturbidc fue nornhrndo generalísimo y almirantc,

cargos que scgón el acucr<lo inicial de Ja Junt;1, <lcber(11n <les:1-

parcccr en la pe,rsona <le su bcncficiar.io. 

Otra tarea de la Junta era legislar sobre 1;1 Convoc:1to·-

ria al Co11gr~so Constituyente. En las sesiones se ¡Jres~11l11ro11 

trc~ proyectos relativos a la clecci6n y a la organizuci6n del 

Constituyente. El proyecto de los miembros <le la Junta propo

nía el si:;tcmo. <le lo. Constituci6n cspafioln, con clcct;i6n indi

recta_ en tres grados y una sola Cámarn. El proyecto de Ja re 

gencia postulahn el bicnmarismo, corrcspornlicn<lo la Cfímara A! 



ta a 1:1 ~cprcscnt:1ci6n Jcl clero, del cj6rcjto, de la~ provin

cjas y <le lns. cluda<lcs, y a lo llaj:1 la rcprcsc11trici6n.<lc los -

ciudadanos, elegidos <lircctnmcntc n raz6n de uno por c~da cin

cuenta mil habitantes. El- proyecto de Itu-rl>idc, también bica

moristu y de clccci6n directa propugnaba la elccci6n por clases 

o gremios. Conjugando lo:; tres proyt•ctos prcscntu<los, la Junta 

formó ~no solo, que contcmplnha la clccci6n por clnsC's o grc-

mios en formo indlrcctn y dispttso que el Congreso se dividiera 

en dos Cfima ras iguales. Hn !105 i6n pos ter ior aproh6 e 1 rcg 1 a- -

mento sol>rc libertad de imprenta, cuyo artfc11lo 1° sufin16 en -

número <le seis las bases íundamcnlalcs <le ln Constituci6n tlcl

Jmpcrio, que según los art(c11los subsccucritcs no podrían ser -

at:1cadns en los impresos. 

El Congreso Constituyente se insto.16 el 24 de fchrcro de 

1822, adoptando las hascs ya citodas, y cumpliendo con la óni· 
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e~ y ___ el_cm~!1tª~- tn_rcn _q~_tc _a_ é} ~~-~~~~Jfo,_ cncomcntlatlo 1 C'l~1bor6 --

las liases Constitucionales. En ellas, el Congreso SL' dcclar6-

soherano, conslgnando·como voluntad suya líl intolerancia reli

giosa, la monarquía constitucional y la succsj6n dt.· Jos Horho-

El Congreso se rcscrv6 además el cjércjcio llcl po<lcr lcgi:_: 

lativo en toda su extcnsi6n, indcpcndit•ntcmcntc del poder con~ 

ti t. u yen te, facultad que en e sene i a 1 e cor re spond {;¡. T<1 l amp 1 .!_ 

tud legislativa se dcstac6 aún m.1::. por el hecho dt.• q11t.• el Con

greso no se frnccion6 en dos C6maras 1 como }1;1l>Í11 sido prt·vi~to 

por la Junta. 



Este hecho dio origen a una sci-ic. de desavenencias. enu·c 

Iturbiclc y el Co~grcso, culminando ·con la disoluci6n de éste, 

por órdenes de Iturbidc, el 31 d~ octubrC del mismo: año·. En~su 

lugar, lturbido cstablcci6 la,.Junta Nacio.nB.l tnStituycnte, in

tegrada por un rc<lucido número úc diputado$ del .antiguo Congr~ 

so, en proporci6n n las provincias. 

El nuevo organismo aprob6 t.' 1 Rcgl amento Pal {tic o Prov i

sionnl del Imperio, recuérdese que parn la fecha en que fue -

disuelto el Congreso por Iturbide, 6stc ya hab{3 sido rcconoc! 

do emperador (julio de 1822). Este documento fue formulado 

por el emperador lturbidc parn regir micntrn~ se cxpcJía la 

Constituci6n, pero en realidad era una vcnlntlcra Constituci.6n, 

cncubicrtn bajo Uníl tlcnominaci6n muy modesta. En su artículo 

90 el citado Rcglnmcnto (Constituci6n formal para gobernar a -

la naci6n), se roíiri~ al problcmn agrnl'io, por priJnera vez. en 

los anales legislativos del país inUcpcndicntc, Asimismo, en· 

el Cap~tulo Unico de la Sccci6n Octava, de la instrucci6n y m~ 

ra.1 -pública -se consignaba: 

Art, 99. "El gobierno con el celo quu demandan los pr ! 

meros intereses tlc ln naci6n, y con la energía que es propia

dc sus altas facultades cxpedir!i. reglamentos y 6n1cnes oport~ 

nas conforme a las leyes para promover y hacer que los esta·· 

blccimicntos de instruccidn y moral pGblicn existentes 11oy, -

llenen los objetos de su institu~i~n, dc1>id¡1 y provechosamente 

en c.onsonancin con el actual sistema pol Ít ico" .(9) 

(9) TENA Rmnfrei, ~lipc, Ob, Cit. p.~g. 144 
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En <licicmhrc de ese mismo afio se rcbc16 en Vcr;:icruz., ''.!!. 
tonio L6pc-z de Santa Annu 1 haciendo lo nismo por su ludo don 

Vicente. Guerrero; ambos proclnmnron la Hcpúhlicn y pidieron 

la rcinstaraci6n del ·congreso. 

-Los tl·_Op:is cnviadas--p~r lturbidc p:ira-combntir 'ªlos TE_ 

hcldcs, se unicro11 -,1 ellos y publicnron el Plan <le Cnsu Mata, 

que exigía In rcstauruci6n <lul Congreso, ln vigcncin del cnt2 

llciimri co~o ~ó1ig16n oficial, ln absoJutu_inJcpcn<lcncia Jc

M6xi~o. la sObc.ranín del país depositada ·en el Congreso, el 

dc;ccho de la nnci6n <le constituirse en un.Estado libre e Í!! 

<lcpcndJcnte, la conscrvuci6n del clero regular -con to<los sus 

fueros-, el rnnntcnirn1cnio üc la estructur:i del Hstado y la i,rr. 

alterabilidad de lns tres gnrpntías. 

Ante cst~t-prcSi6n, Iturbidc rcinst"al6 Cl disuClto Congr~ 

so, como medida que contrib~yera al rcnrcso de 1a paz. Sin

cmbargo· 1a revuelto continu6, lo que llc.v6 al Emperador a a!! 

dicar el 19.de marzo <le 1823, marchando nl destierro. 

Con e·stc · acontccim.tcnto concluye una de lns etapas más 

significativas' en la historia de núc~tro pnís: et período de 

ln insurgencia. En adelante, co1ncJtt.arcmos los es fur.rzos rea 

lizados por_ una joven nación para consolidar su íormaci6n -

dcnt.ro de un estado e.le derecho. 
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LA EDUCACION !JURANTE LA FORMACIÓN D.El •. ESTAUO-NACION 

Instala<lo, el Segundo Coryg:rcso_ Const~tu>:'cnt~: el 7 de· -

noviembre ~e 1623, se dl~ a la- tarea de elaborar u11a Constl· 

tuci6n Federal, creando mientras t:mto, un_ poder cjccuti\•o -

provisional, intcgrnJo por Gundu1upc--Victb"1~i:l, -Nic-0155- Bravo 

y Pedro Celestino Negrete. 

Surge uhor:1 una nueva div1si6n entre los diputado~ dcl

Congrcso: centralistas, que pretendían que toda ln naci6n -

fucru gobernada por un gob]crno central, y los federal istns, 

que propusieron qul~ se t..li\·ldi.cr;1 a México en Estados l ihrcs

y soberanos en su r6gimc11 interior. Trit111faron los federa-

listas y el Congreso prcscnt6 un prorcctu llmnado Plan de la 

Constituci~n Política <le la Nnci6n Mexicana, en mayo de 1823. 

Pnra esto, las provincins en general rocl1aznl>:1n al Congreso-

como constituyente y s6to lo acC'ptuban como con\'ocnntc y cr1 

esas condiciones, la diputación provincial de Gua<lal~jar¡1 <le 

clar6 que rcconocín provl;;ionalmcntc al t:jccuti\.'o en lo qlll' 

rcsolvlcra para todo el país, pero en lo relativo a Gua<laJ:i

jara s6lo sería obcdcclJo en cuanto convj11icrn a 1;1 misma. 

Jnstal&ndosc ronsecucntcmcntc el Congrc5<> Constitl1yc11tc <le 

Jalisco. 

Posteriormente, la propia diput11ci611 convoc6 a las pro· 

vincias de Guanajuato 1 Qucr6turo y San Luis pa1·a instal nr, 

con sus representantes, un congreso quC' tomara la~ riendas 

Jcl gobierno en caso de que faltara el de México. 



A Guadalajara siguicro11 Oaxaca, Yucntán y Zuc~tcc~s. 

cuyas diputaciones locales asumieron el gobierno local con 

indcpcndcncia_dcl de M6xico. siendo reemplazadas dcspu6s por 

Jos respectivos constituyentes. lin 1~1.s demás provincias s.!_ 

gui6 propng~ndosc la tendencia fcdcrnlistn, con el consiguic!!. 

te dcsconocimil'nto del gobierno central. 

En un intento por contener el <lcsmcmbramlcnto ocnsion!!. 

do por la. dcsconfinn:a d~ J:1s provl11cius, el Co11grcso de M6-

xico cmiti6 el 12 d~ junio de 1823 lo que se conoce como 1101 

voto del Congrc~o'', en virtud deJ cual, aquel cuerpo lcgisl~ 

tlvo en vías de disolverse por no ser yn constituyente, sino 

s61o convocnntc, se declarahn por el sistema íoclcral. Cinco 

días <lcspués expidió las bases paro las clccc1oncs del nuevo 

cuerpo legislativo, y el 30 de octubre <lcl mismo nfio, clnUS!!, 

r6 sus scsiOncs. 

El nuevo Conr.reso Constituyente que rccmplaznba al an

terior, tom6 como manual parn cumplir con la turl·a de ~xpcdir 

una Constituci6n, un:l mal;:1 traducción <le ln consUtuci6n de 

Estados Unidos <lcl Norte, que le sirvi6 Ue texto y de mo<lc1o. 

no11 Migt1cl Ru1nus Arizpc cncnl1cz6 el partido federa] y fue 

11omUrado presidente dC' la comJsi6n de Constituc16n; a su l~ 

do se cnco11traha Víllent{n G6mcz Farías y entre los ccntr¡1li! 

tas se contílha el llr. Micr, !barra y Paz. Ya no había part_! 

do monárquico, 

En noviembre, la Comisión prf'scnt6 el Acta ConstitucJ~ 
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nal, anticipo de lu Consti.tuc.i6n para ascgurílr el sistema fE_ 

deral, siendo aprobaJa con ·el nornhrc de Acta Constitutiva de 

la FedCraci6n Mexicnnn. Posteriormente se discuti6 el pro-

ye.eta .. de Co1_1sti tuci6n Fcdcrat iva de los Es ta dos Un idos Mexi .. 

canos, que con ciertas modificaciones fue aprobn<lo, y el 4 -

de octubre, la Asamblea íirm6 la Constituc16n de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el no1nhrc <le Constitución l"t."<lcral de -

los Estados Unidos Mexicanos. 

Hacia c~tu 6poca, las logias mas6nicas comc.•nzaron a il,! 

tcrvcnir activamente en la pol ltica mcx icann, J.a Logia Ese!?_ 

cesa era centralista; la Logia Yorki11n, fc~lrr;1lista. Esta 

época se caracteriza, asimismo, J>Or una serie de pronuncia-

mientas, en los cuales Guerrero pcr<li6 1<1 vida, 

El pa~s iniciaba una 1 argu lucha po1· conformar un E.! 

tado-Naci6n, cuyas carnctcrísticas habrían de ser objeto <le 

debate entre las corri<·ntrs sociales en pt1gna. 

f,n crcnci6n de 1111 Estntlo üc Derecho basa<lo t.·n la sobe-

ran!a d~l pueblo, ln s11bordinaci6n <le todo cjc1·cicio del p~ 

der a la ley y In íormaci6n de un rég imrn Je l ibcrt:1elcs Pi! 

ralos in<lJviJttos y dc1 fcdcr¡tlismo como formi1 de organiza-

ci~n que garantizaba ln part icipac ióu JL' la::. provincia:; en -

las decisiones polÍtic;1s 1 constituían los principios fun<lamcn 

tales por los cualc5 l11charía la tendencia ljhcn11. 

Estos principios quedarían rstablccidos en gran medida 

de m:rnr.rn fornnl, en l:t Constitucl6n dC' 1824, pero su aplic~ 



ción no tuvo .un nlcancc social de gr;:1n mn,enltl;l<l. En ctwnto 

a la cducaci6n, csta·canstituci6n scf'ialabn -en· la sccci6n -

Quinta- de las faculta<lcs del Congreso GCncl·a-1, artfculo 50, 

fracci6n l.- "Promover la ilustn1ción, as.cgu1·¡1ndo JlOl' t 1c.·ra

po limita do derechos cxclusi vos a los autores por sus rc~pvs_ 

tivas obras, cstnblccicndo colegios de marina, nrtlll~rf;1 ~ 

ingenieros; erigiendo uno o m&s cstahl ccimicmtos cu t¡uc se -

ensenen las ciencias naturnlcs y cx;1ct:is, pol ítica.c:; r mor:i-

lcs, nobles artes y lengua~; sin perjudicar Ja 1 ibcrt<1U qtw 

tienen las lcgislntt1ras pnrll el arreglo de 111 cdt1cucl6n ¡1~-

blica en sus rcspccUvos Estndos. 11(10) 

La Constituci6n do 1824 estuvo en vinor J1asta 1835, 11u 

pudiendo ser revisada, scg~11 ella mism=i lo disponía, slno 

partir del aílo de 1830, por lo que las reformas propuestas 

desde el año de 1826 se r<.!s<.~rvaron par:1 entonces; pl'ro ni - -

ésns, ni las posteriores, llegaron a ser votallas por el c:o11-

grcso. De esta mancr:1, Ja Constituci6n de 182·1 Jl~rm¡1r1~ci6 -

sin altcracionc~• hast:i r.u abrogaci6n. 

Parecía indispl'ns~1fllc en estos momentos, i11tl·11tar 

true turar un orden social de cnrnctcrlst ic;1s. mur di fcn'nlL'S. 

Entre las tareas prioritarias se cucouLJ·<th<J la l'ic urn:"-l r 

c<lucnci6n al pueblo. I.a instrucci6n que se impart ra Cll aqu~ 

lla 6poca se encontraba en manos de la Iglesia y su coi1tenido 

Ob.Cit, pdg. 174 
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era, en consccucnci a, contradictorio, con el prop6s.ito libe

ral que. requería <le un.a é~1ucaci6n 'que permitiese: comprender 

y. participar __ en el cstnhlccimicnto de las ~nstjtu_:_ioncs ~olf 

ticas -y·~actUar conscientemente en el. proceso de construcci6n 

del país naciente. 

Se hacía pues necesario arrebatarle el monopolio de In 

cclu~·n~i6n C¡uc tanto provecho le hnbía dejado, y según el ilu.!!_ 

trc don Jos6 Ma. Luis Mora, el mris in<licatlo para garunti zar

la fortnnc16n de hombres quo construyeran una sociedad libre 

era el Estado como responsable y representante e.le los intcr!: 

ses generales·. l!s por eso que ln c<lt1caci6n, desde los inl-

cios de la íormac16n de Estado Mexicano, lrny;1 ocupado un lu 

gar tnn rClcvantc. Eru indispcnsaUlc una cducaci6n de las · 

masas que hicicrn posible la organizaci6n de una nueva soci!: 

<ln<l y de un nuevo or~cn político. 

Existe una polémica sohrc la Uimcnsi6n rc;1l tlcl poder 

político y ccon6mico de la Iclcsia. Se calctilaba en esa ép~ 

ca, que la lglcsJ;1 poscr:1 entre la c11arta y 1:1 quir1ta )lurte 

ele la riqueza nac.i.011011, y cr;1 una fuc11tc <le financiamiento -

para los particulan's )'el gohi0rno, no obst:mtc que su cupj

tal líquido se rcdl1jo considerablemente J1aci11 el final de la 

Colonia, por el cumplimiento de la Real Cé<lul:1 de Consoli<la

ci6n, El clero tenía dominio, nd s6Io a tr;1v6s <le la rcli-

gi6n, sino también mctlinntc la aplicación <le l1ucnn p;1rtc de 

sus rentas en el uso y monopolizaci6n de la c<lucaci6n en to 

dos sus niveles, Todo este podci· estuvo orfluniza<lo y mancj~ 
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do durante la Colonia a través del Heal J'atron.Jto Je Indias. 

Una vez consumu<la Jn IndcpcnJCnc_la 1 se .-suscj t6 el co!!_ 

flicto sobre quién dcb:í~ recibir "cl._á!rl~glo dol_ cjcrc_icio· 

der_~Pafrona-t0' 1-; algunos sostcn.{an que correspondía n In F~ 

dcraci6n, ei' Vaticano y la Iglesia opinaban cruc había que w 

celebrar un "Concordato11 par:t remediar In falta de clnridad 

en la Constitución sobre Ja reJac16n estado-Iglesia. 

Los liberales opinaban que corrcspond{a al Estado rcglt_! 

montar el Patronato y ejercer su derecho sohrc él. Por lo -

demás, la situnci6n se complica!Ja cfcbido a <¡uc la Santa Sc,Jc 

. se nCgaba a reconocer la j ndcpcndcncj n mcx i1.:ana. 

La_ actitud intransigente del V:1Lic;1no y ele la lgJvsin· 

mexicana, hizo que el conflicto se prulongar;1 J1astu el 11erí~ 

do de la Reforma; momento cu que e] tstatlo mexicano, apoyfin 

doso en la delimitaci6n Je can1pos entre lglcsi;1 y Lstu<lo scc~ 

-lariz6 la socfe<lad y pcrmit16. "l~l n<1cimic·nto, la vid:t y la -

muerte del individ,uo dentro ele norinns dictad:1s por la propia 

sociedad civil "(11) 

Con el movimiento <le ind0pcndcncia había 11acido la ép~ 

ca de la cnscnnnza lihrc, c:1ractc1·izad:1 JJOr el anl1clo <le or-

ganizar In vidn pcllag6gica <lcl país sobre Ja b:1sc de una po-

(11) ~YES_~_!olc.~, Jesús. - ~~~i ~~~~~~ 1 ;.~~~0M~~i~~7~~;a ~~~~6!i: 
ca.- M~xico.-1974.2a,cdicl6n p6g.92 
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lítica libero!. con In lntcnci6n Je sustr11cr la dirccc16n 

educativa del influjo del. clero pnrn ponerlo en manos ücl Jl!!_ 

ta do. f;S ~e iUca 1··. es 1 u ".Sene i u de 1 n lloct rinu que sus ten tan 

los ·tlcstacmJos políticos- lh.• la cdu¡,:ou;i611 1 Jwstn t:I 6po_ca de 

Jii Rcforlna. ·-ast·c período Je la cnscfianzo libre se cnrnctcr,l 

za por el nacimiento y Jcs;1rrolJo de las csc11cln~ luncast~--

rinnas. 

El sistema luncnsu•riano o (h~ c..'1iscñoñ.za mutua fuC in--

ventado o adaptado por Jos ingleses Hcll y J.ancaster para s~ 

pllr la f11lta de maestros. liste sistema consiste e~ <1uc el 

maestro, en vez de ejercer dircctnmcntc l:.1.s tarc;as de instr11E_ 

tor, alecciona prcvi:uncntt> n los :ilumnos mtís nvcntnjndos, il· 

tos que so les tlcsig11a como monJtorcs, los cuales transmiten 

dcsp1J6s la cnscílanza a los Jemás nifios. f~I ri:11,cl del mncstru 

se limita en las horns <le clase, a vigil<Jr la marc1wdc1 aprc!! 

diznje y a mantener la dJsci¡>lli1a. l.:1 caracter(stic:1 de J;1s 

escuelas <le este tipo es 1:1 de que funcio11a por medio <le sus 

profesores como c>snH.·l:i normal, ya fllll' graci01s a la práctica 

docente <le los inspectores y monitores, éstos se convicrtun-

en maestros. A cstP segundo ;1spPcto ,Jcl lanc:1stcri:1nismo -

puede llamarse, por este 1notivo, csc11~la normal lancnstcria

nn. Esta <lolllc funci6n les vali6 el otorgamiento en 1823 llr 

una subvcnci6n Lh.·1 Gohicrno p¡ira la t:umpafiía J.ancastc.:ri:uia. 

Como er01 de esperarse, la ntl~IH.:i6n ele los Est:1<los se -

centró en la formncl6n de maestros ~n las esc11eJas Jancastc

rinnas. tanto n~Í que el Congreso t:onstitl1ycr1tc de Onxacn --
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crriiti6 el Decreto XXTV'cl 30 <le diciembre de 1824. mismo que 

<lcclriraba que -el Estado costearía el viaje y manutcnci6n de 

u_nu_ O.:~los_j6v9nus_ o:rxaquciios que pasarían a MGxico n jnstru

trsc ~n ia Escuela Normal para traer al Estado y propagar a 

sus pueblos la enseñanza mutua. 

Ahora bien, nc.lcmfis del problcmn rcJntivo a la -cducnci6n, 

otro !cn6mcno impi<li6 la ~onso.1 idnci6n del E-Staüo' mex-icanci -- -

en los primeros decenios de vida i11<lcpcn1licntc. El ~ilita-

rismo, producto Je los continuos cnfrcntami en tos arm;:uios y_ -

de la imposibilidad del nuevo Estado do licenciar s6bltamon

tc n tantos micml>ras del cj6rcito que había1l sido reclutados 

para lograr ln in<lcpcn<lc11cia y sostener las recién nacidns 

instituciones; el Esta<lo mcxicnno, <lébil y en bnncarrot:i, 

dependía de los agiotiSt¡1s para cuhri1· los sueldos de los m! 

litares, y sobre todo, <le las rivalidades de los cn11dillo~. 

Por lo que puede dc.-i.: i f."L' que el caud i 11 i ~mo ;1poyat.lo p<H" C'l m_!. 

litnrismo, se explica cor.10 rcsulta<lo de los <lcsoquilihrios p_~ 

líticos, de la inostabilic.la<l socin1. nsí como tle 11:1 falt.1 dl' 

un Est.:ulo definido. El militarismo rcprescntal>a b1 vía mlis 

rápida de accc5o nl poder ante la ausencia J~ i11stit11cioncs-

y pr&cticas dcmocr6ticas. 

Por lo que hace a los callilillos y los caciques no l~xi~ 

te una definici6n sol1rC' estos co11ccptos, ni sohrc ~t1s tlifc--

rcnclas y scmcjanz¡1s, pero es un hecho que h>s caciques y 

caudillos se beneficiaban de lo Jncapacidad del gobierno n~ 

79 



cional para imponer su dominio en to<lo el país. Por cst<is -

razones,_ el militarismo, el caudillismo y el caciqufsmo con.:!_ 

tituycron C!J esta época nuevos factores de poder. 

Las Jos gran<lcs corrlcntcs existentes en nuestro p_aís, 

fa.de los conservadores y los liberales, que antcri~rme.p.tc 

se conocicrrin como centralistas y fcdcrnlist~s, tenían u~n 

prcocupaci6n com6n: organizar pol!ti_ca )' cc~ñ6micamcnte a la 

Naci6n. 

Entre los liberales más destacados de a<¡l1clla 6pocn, -

quizá. la figura m6s sobrci;¡¡] ient.c fue el doctor José Ma. J.u i !i 

Morn. Sus ideales, acordes con los proyectos políticos dP -

los liberales, son expresados con toda claridatl, principnl·

mcntc en' lo relativo a delimitar con claridad el campo de <lf. 

ci6n del Estado y el de la lglcsiit, Propuso que el Estado -

limitara el dcrccJ10 <le las instituciones clericales para 11~ 

quirir bienes matcri~les; se prcocup6 J>Or lo rcfcrc11tc ¡1] t! 

pode gobierno y 111 <lclimitaci611 de los <lcrecl1os y otiligacip 

nos entre gobcrnant(•:.; y gobcrn~Hlos; se pronunció por 1;1 o~ 

ganizaci6n rcp11blll:;1na y federal; luchó poi· la imp1anlaci6n 

de un régimen Jcmocrátlco y sostuvo que el Est;1do 1lcbf;1 n1;111~ 

jar la c~ucaci6n. 

El mismo papel rcp1·cscnt6 Lucns Al;1n1~11 entre los canse! 

vadorcs, el <lel principal l<l~61ogo del partido. Crc[;1 c11 un

México fundado por Cortés )' co1Hh1ci<lo n la inJcpcndcnc iu por 

l turbidc, Comparti6 la idea <le un México espnfiol, cat61 ico, 
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.1ristocrati2<1ntc-y horh6nico; sostenía que lo único que mil!!, 

t~nía unidos n los mexicanos cr~ Jn lgl~sia. y pugn6 siempre 

_por unn nlüinzn entre lglcsi_n,·-·cj6rcito y gr'antlcs -pro¡l1Cta

l'ios,- n;-;f C'01!1_º por e~ r~_stn_blcci_mic_~_t_~ ~~ un"_si"~~c~~-~mon6.r-
quico. 

.._ , 

cial' con tod:t c-l;1riti'aJ .1'1 diTcrchctii·\mt-rC-· l'n·s --conc'c¡lCfoncs 

de cst:1s JÓ-!>_ grandes- corÍ'.icnúi:S Cn :-t·o;ñ~" o-'i~cii q~~: <lchcr!a -

·ser el Hst;lllo Mcxj ~uno. 

A~ora bien, son !ns circunstancias polítlcas en las -

qt1c se encontraba el país en esta etapa Je la historia, los 

factores que lmpc<lí11n el nvancc por los canales de 1:1 dcmo-

cracia liberal, el problema <le l:t c<lucaci6n, ;:1sf como el idt'i!_ 

rio político ~le los grl1pos liberales y conserv:1dor lo c¡uc 

nos <la una i<lca del contexto pol!tJco-social dc11t1·0 Jel cu;1l 

:--e desarrollaron lo.s pr.incipnlcs conflictos su~l·.it:11l(J~ :t pnr_ 

tJr de ln- ¡1romu1¡aci6n de ):1 Co11~titl1(i6n dC' 18~4. !1;1~1:1 t•I 

1J11o de 18 3 3, 

El 4 de octuh1·c de 1824, fccl1a en ljUC s~ firn16 1;1 Co11s 

tituci6n, tom6 poscsi61l c.omo primt.~r prP'>ÍtlentC" ll~· la ltcpúhli. 

L~n t1on G11::idnlupc Victoria. Estados Unúlos y Gran Hretaf1a, 

nt1nquc hnbfan roconociJo ya la in<l~1)~11<l0ncia dl' ~f~xlco, bus 

cnron influir en lu políticn <lel pa~-;. l'l uno, lucl1;rnrlo acti 

vamcntc por medio d~ su rcprcscnta11tc legal 1>;1i·a logr;1r que 

México vendiese J11s provincias mcxit·nnas <lcl norte; y t•l otro 
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para conseguir ln firmn de un tratado <le comercio en condici!! 

ncs ventajosas para la Gran Rrctufia. 

Para Alam6n, ministro de Relaciones_ fü:.tcriorcs en e.se 

morn~nt~,_ el peligro rea~ no lo J·cprcscntabun los brJt~nicos, 

sino los vcéinos del Norte; por ello, cstim6 indispensable -

un arreglo rclati\·o a los límites. Busc6 también ;1pro\cclw!~ 

do la disp~sici6n de lnglatcrra 1 atraer invcrsi~1cs inglvs~s 

para In minería y consceL1ir préstamos de este país pnra 1mpu! 

snr la ruinosa economía nacional. En este pcr(o<lo se contr!!_ 

taran dos cmprést.itos¡ uno con la cnsa Gol<ls-.=hmidt por 16 mi 

llenes de pesos y otro con la llnr~lcy por 8 millones. 

De estos dos préstamo~. México s6Io n·cihi6 5.6 millo· 

ncs de pesos del primero y 6.5 del scgun<ln, d~bido a lasco~ 

dici.oncs desfavorables existente~ en el momento (,.lt..• su conce_! 

tnci6n e inclt1sivc a m;1los n¡;¡m:·jos lle los agc.•ntcs l'ncargaJos 

de su tramitnci6n. J.;1 tBitad de estos f0nd~)~ se Jcdic6 .1 ga~ 

tos de a<lminJstraci6n y el r~sto ;1 la cc,111¡1r;1 de ~quip1i 1Jili 

tar y al pago forzosn dt• pré:.t;1111•h anll·rio1cs, Sin l~nh;1r~:u, 

estos fon<los dieron un rc~piro al gobil·rno par;t c11hrir pagos 

prcsupucstalcs qu~ cont i nuahan nhoná1ulo 1 o. 

En el terreno polít1co, la lt1d1a !>t: ccntr6 entre las 

logias escocesa y yorkin;1, l.a yorkina c11arbol6 t:1mbién la 

bandera del nnti-hisp3nismo. <lcliillO a la permanencia de mu-· 

chos cspafiolcs en ¡1ltos puestos y al rccl1;1zo <le Espaíla por -

los Tratados de C6rdoba. ncg~11<losc de esta manera a r~cono·-

82 



ccr la independencia nacionnl. 

Esto provoc6 que en 1927 se decretara la primera cxpu,! 

si6n. de españoles, prinl·ipalmcnte porque se detuvo u un gru

po de peninsulares acUSiHlos de con$pÍ rae i6n_; oc ns ion ando .. -

co11 ello el dcsacl1cr<lo del gcncrnl B1·avo, viccprcsidcnt~·y -

1 ídcr <le la login cscoce~;J que se lt:vant6 en nnilas, nxigicn

do Ja disoluci6n de toda~ las soci~d:1~lcs secretas, el apego 

n lns leyes y la cxpul~i<í11 de l'oins:•ctl 1 diplom:ltico uorte

amcricano, del que se ascgurnl1~ tcn{tl AT11n influo11cia entre 

los miembros 1lc la lo1ii:i yorkinn. 

Poco de:;pués Uc L'S tL• intento dt.•1 !:ene rnl Bravo que fue 

r:ípidamcntc sofocado, el pafs cnfrcnt6 nuevas elecciones pr~ 

sidcncialos. De los candidatos que cont<mdicron en 1829, Manuel 

G6mcz Pc<lrazn y Vicente Guerrero, g;1n6 el primero, lo que de 

j6 inconformes n los seguidores de GUl"rrcro, quienes pro1110-

vloron la rcbcli6n de la Acorda<l:1 por este motivo, co11cluyc-~ 

<lo con la rcntincin de G6mui Pcdr~7n ;1 ln [lrcsldcn~i:1 y el r~ 

conocimiento ck Vh·cntc Cucrrcro como Pn·:;idL·ntc. 

Durante su breve paso por l.:1 l'n.·sidc-ncin de Jn ltcpÚhli

ca, Guerrero apenas logr6 introdui.:ir al¡.!O Ut• sus idL·alc~; igu:~ 

litarios y decrct6 Ju abolición dC" la csclnvitud por enésima 

ocnsi6n. Las com1icionc-~; <lcl erario pÚhl ico er¡¡n dl· Huevo 

desastrosas y para agravar Ja situ:1~i6n, se tlJVo lJIJC l1;1ccr 

frente al intento de rcconc111ist:1 por J>artc <l~ lo~ ~spílfiolc~. 

Isidro Harraza, nl mando dC' más de tres mil hombres, <lcscm·· 
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b~rc6 en las· costas de Tamnullpas ¡1arn reconquistar al país. 

AntOnio--~.~pcz:-dc· Santa Anna, ayud'1do por M;rnucl Micr y TcrfÍn, 

lo _dcrrot6_, acabnm.lo así con el quimórjco sueno español. 

Esto intrint~ de recapturar al p3Ís puso de n1anificsto 

ln manera en que-muchos Estndos interpretaban el federalismo 

y que dificultaba el fortalc>cimjcnto tlcl Estado naciom~t;. n_!! 

te la omcnnzn extcrlor, se negaron n cooperar o Jo J1icicron

parcialmontc. 

La crisis finnncic ra ngtuU z6 1 os con f t.i e tos po 1 í ti cos; 

Guerrero pcrdi6 muy pronto todo apoyo. Se jnslst.i.6 en Ja -

ilegitimidad de su gobierno y, poco después, el viccprcsi<lc!_~ 

to Anastasia Bustamcntc logr6 sublevar al ejército tk reser

va acantonado en .Jalapa, promulgando el Plan de .lalapo1 e in_~ 

ciando una rebcti6n en contra del gobierno, prctt•xt:t111lo so~ 

t~ner el sistema federal Je la naci6n y vc1· 1·est¡1hlcci<lo al 

imperio de las leyes, dcrroca11do de cst¡1 m;1ncr~ a Gucrrc1·0,

juzgado postcriormcnt<.· por c1 Con,JU"<.·so crnw irnpos.ihi 1 itado m~\ 

ralmentc para ejercer el podt·1· y fusil:1Jo mes~~ dcspt16s Lajo 

los cargos de consplroci6n, scdici611 e i11fi<lc11ci;1, 

J,ucas Alam~n so convirti6 entonces en la figl1ra domi-

nantc en el nuevo gobierno que buscaría implant.:ir un "Ucspu

tismo ilustrado'', reorganizar la hacienda p6blica, rccl1J>~r:1r 

el cr6<lito internacional e impulsar :11 comercio y a la ill\1U~ 

tria. 

Por otri> lado, ol gobierno d.e Dustamantc intC"nto fort_.~ 
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lcccr el poder político y ccon6mico de la Iglesia· y el ejér

cit~, 'paroi)o·. que logr6 que el Pnpa accpta'rn la des.igltaci6n 

~e nuevos obispos y que aumentara el número do Curris, ·s~bSa:.. 

nando- el pr-o,bt_i;?ma _lle los cnrgos vacun~cs en la- jcrll;.q~Í~L ccl! 
._ o. --,-

si6iticn que habían dcbilitad6 el poder de la Iglesiacdcbldo 

a ln vi_cjn _problemática su~cjtalln por Ja corTc~pondoncin de 

tl~_r~chos_cn cuanto al manejo <lcl Real Patronato dc··Jndins. 

En cuanto [I} Ejército, se le garantiz.6 un:J participa-

ci6n mayor en el r;iquítico gasto gul>crn3111entnl y se· clcv6 el 

nú~cro de generales y ~ol<lados. 

Durante el gobjC'rno lle Bustani;intc, los liberales son .. 

discriminados y reprimidos, se les cicrr¡1n los caminos a los 

cargos públicos; se suprimi? el Correo dt' ln Fcdcraci~n, 6r

gano inform•1tivo del partido libt~ral y se intJ·odujcron rcs-

triccioncs en la clccci6n <le diputados ;rl Congreso federal o 

a los locales para cvltar el accuso a los pó!rtidnrios del f~ 

dcralismo. 

Tod;t~ estas medidas ¡1rovocaron que el Jcsco11tc11to ~v -

dejara sentir. Lól guarnici6n de Vcracru:, con Antonio J.6·-

poz dC' Srmtn Anni'l ;11 frC'ntf', picli6 la Jcstitm:i6n <le lo~ m.i

nistros de nustaniantc en el afio üc 1832; olt'O tanto hicic-

ron los demás r:st01dos y la rC'hel i6n J.c Tampico consum6 101 C.!! 

ídn del us11rpaclor en los primeros díns del afio si~11icntc. 

En el tcrr~no cd11cativo 1 l¡1 d~cndcncia de los colegios 

y la Univt>rsidad era ya vis iblc, I.ucas Al amán propuso e in.!. 
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ci6 a las Cámaras un plan de rc,formas cuyo rn~rito ·principal.

consistía en la divis.i6n y clasificnci6n de: la cnseñanz;1, T.5:,. 

partida en tantas cscucl as cuantos r:1mos eran los que debían 

constituirla, en el cstnblccimicnto de In cnscfianza de romos 

antes desconocidos r sin objeto en ln cnscñania coloniril, P!:, 

ro indispensables a un pueblo que dC'bfa )'U gobernarse por s{ 

mismo, en la suprcsi6n <le una multitud de cátedras de teolo

gía; y por 6Itimo, en Ja <lc<licnci6n cxclt1siva <le cada co1c-

gio n un solo ramo do cnscfianza. Los <lcfcctos de este plíl11 

eran muchos: no !"C hablnha en 61 de ln suerte que dchí;:1 CE 

rror In Universidad q11c, <le l1~cl10, s~ dejaba sin destino. No 

se consolidaba un fondo pnrn pagar la cnsci\anzu, ni so uu111cn 

taba C'l que existía que era i11suficlcntc y, lo mtís grave, no 

se trataba en 61 de facilitar a las masas lo!" medie$ de aprc!! 

dcr lo necesario pa1·¡1 hocerl1l5 moratos, dC'spcrt:1r en ellas -

los sentimientos de digniJad i1~rsonal y laborJosJ<la<l q11c ta11 

interesante cr<l procurar a la última clas<.~ <lc..·l pueblo r.icxic!!_ 

no. 

Unn vez dcstltuítlo A:w:->!;1:>io Bustam;mtt!, l leg6 a la -

presidencia üc la Rep~bl.ic;:i Antonio L6pt:z <le Santn Anna en -

abrll de 1833, llcvan{to como c:ompafiero de f6rmula a Va'lcntfn 

G6mcz Farías, Durante esta ndinJn.istraci6n que cncabci.6 C.ó--

mcz Far~ns pUC'S el nuevo prc5idcntc s<.: retiraba constantcmcn 

te a su haclcndn Je Vcracruz -üc-jan<lo en m.-inos de su vJcc-

prcsidcntc el gobierno de ln N;tci6n- Don Valcntín, dcstacu<lo 

liberal, convoc6 a los hombres positivos n ejecutar las re--
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formas necesarias ~n la admlnistrnci6n pÚblica 1 ospccinlmcn

to en ln, c<.lucaC'i6n 1 ,,.Uni~n_<lo las hlcas y capac;idadcs que pu

_<llC'.~_On~-~!l~~~:t·r~~-~c_:~; a:u~.qu_c_.~n ello ¡nlc.lo hiibcr cquivocaci2 

nos, ·el ~rcsul tado obtenido ·fue muy s:alutlabl e· en es te nspcc-

to. 

ll~ cst~ m~mcnt~1 los lihcrnlc~ a¡1rovccharon l~ coy~nt! 

ra-favornblc_pnr:t-trntar .. <le int_1·0Jucir _nlgu!1ns reformas tcn

dfcÍltcs-·n réducir el poder de la lglcsia y del ejército que 

el gobierno anterior había fort.-il1.-•cido, par.:1 sustcntnr unri -

nucv~ ~~t;1l1ilidad, gari1nti~ánJolus el mantc11lmi~11to Je su -

fuerza. 

Se instn16 una comisi6n del pla11 <le cst11dios con lns -

mismas personas que m5s adelante formarían ln JJirccci6n Gen~ 

rul de Jnstrucci6n PÚbl ica que se ocup6 ante to<lo, Je cx:11ni-

11ar el estado de los cstahlccimic11tos existentes dc5tinaJo~-

al objeto. J.a UniVC'rsidml se <lcclar6 imhil. irreformahle y 

perniciosa por la pobreza de sus plnnPs y ohjt•t lVL):-> y por }¡;¡ 

hcrsc:- Clrnvcrtido en un reducto lle jn:>t1rrcccitin, Se crit ic;1-

rcm las rmt.ig,un.s institucionc-;; cducat ivas en cuanto a :;11:; mf· 

todos y cnscfianz:1 y se fijaron 1:1~ tesis fl1nd:1m0ntalcs 11 l:is 

que aspiraba M6xico en matcri:1 vJl1~.1tiva. 

Es conveniente destacar los asp~ctos m~s importa11tcs -

de cstn rcformn: 

1° Se dctcrmin6 el control ckl Estado sobre ta educa-

e i6n, para lo cun l se o.rdcn6 la e rea e i6n de 1 a O i rece i6n Ci!:: 
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ncriil dc· Jnstrucci6Ji-.p6blica p<Ú·n el_; Distrito y:Tarrito.rios ~ 

FCd-crnl Cs. 

2 o·c. se -c~-~-~i'tuY6 que·~ l ri .' Ciú·-·c.ñnTlZa ·· sc'r .h1=' ~ i~-r-c, _--p-cTo" que 

dcbín rOSpc~ar ·1:as -diSposlclonCs >;·rcg-icimcniof. que 31 efecto 

diera a.conocer el gobierno nacional. 

3° · Se· sustrnjo la cnseñnnza de manos· d1.:l cler? como r~ 

curso para encontrar una s61idn íormuci6n ciud:iJ.ana y parn -

fundumcnta1· la c<lucaci6n de los mcxicuuos en los l..:'onocimi~11-

tos científicos más nvn1\zndos. 

4° Se fomcnt6 la instrucci6n clcrncntnl para hombres )' 

mujeres y pn_ra niños y adultos. 

Sº Se promulgó la fumlaci6n de cscueL1s normales con -

el propósito de proparnr un profesorado conscjcntc dL~ su fu!! 

ci6n social y dcbi<lnmcntc capacita<lo para instruir n nuestro~ 

niños. 

Por otro lado, dict6 una ley que facultoba al f:st~lllo P.!! 

ra ejercer el dcrc-cho de patronato cclcsi:ístico que,.¡ L·\ero-

se empcnabn en negarle. Onlcn6 la scculariz;1t·i611 tlc hi:- bi(•-

ncs de las misione~ de la~ dos Cnlifornia~, 1n~<li;111te 1111.1 le)' 

promulradn en agosto dc.~ 183.3, Suprimió 1.:1 cu,1ccit111 civil en 

cunlquicrn de sus form.:i.s parn el pngo de dic:mo~ )' cumpl imic~ 

to de los votos monásticos y, como ya hc1nos ~cfiala<lo, sr lai1-

1.6 Ct\ contra del 111011opolio que el clero cjcrcfa en la cdw.:a· -

ci6n. 
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tiznr los bienes cclcsidsticos con el fin <l~ liquidar el mo

nopOl io· que en ·matc1·in crediticia pos1..~.tu el cl~ro 'y _dl'c_lar~

librc lt1 -Ü~Úira. Suprjmi6 el Cuero t.lc.1 _ejército y slist:ltuy6 

-1as _ti:-opas permanentes con una m.i licia- popul~r •. 

I.ns reformas estuvieron en vigor durnnto muy poco tic~ 

po y algunas ni siquiera llegaron a nplicarsc, los grupo::: ·

conservadores volvieron a In lucha y apoya<los por S;rnta Amrn, 

dieron a conocer el Plun lll~ Cucrllíl\'<1Ca, en JU•1ro (h~ JH34, que 

ponía fin a la Rcfo .. ma. Debido al poco tiempo que c:;tuvo en 

vigor no cntrcg6 frutos imnC'di;itos, pero su:; Jinc:imicntos -

sirvieron mfis tarde pnrn establecer las comlicioncs que han

c~trílc ter iza do la cducnc i 6n pÚbl i ca en M6x i ca. 

Las medidas reformistas a las que nos hemos referido -

trajeron como consccucnci:t \lllC los con~crvadorcs, a los que -

se había unido una fracci6n <le lihcralC'S que considcraha que 

la reforma debía implanlitrsc en forma paulatl11a y 1)crsu;1siv.1 

y <l los quC' por esa r:1z6n se le~ <lcnorn in6 "moikrallu5". husc.:] 

ran sustituir las instltucioncs y lu~ leyes c11 vigor por -

otras que garantizaran la pcr1nancncia <le sus privilci:ios. 

Al regresar Santa Auna al peder en 1 fl34, y hahic11<lo 

UC'stituido de su cargo n Valcntln C6mC'z Faríns, convoc.:6 a un 

nuevo Congreso intl'gra<lo en :;u mayor fa por con:-;crv:u1on•s, el 

cual comenzó a scsionnr nl año siguiente, El primer aspecto 

del que se ocuparon fue el de reformar la Constit11ci6n de -~ 

1824, pero sin altvrar el espíritu <le gollicrno fcdcr:1l tfllC -
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ésta establecía. 

Después do discutir los clipltta<los aceren ·de --1;:1 modi fJ. 

caci6n del r6gimcn·dc gobierno, los conservadores, rcprcscn

taJos por l.ucas AJmn~n lo!:ruron introducir .su ¡noyccto tk "' -

corte abiertamente centra.lista de inspiri1c-i6n del mismo Aln

mlín, el cunl scrvirl:i de base p;:ira la conformaci6n tic Jn nu~ 

va Constituci6n q11c J1abría de regir al país. 

Unn vez abiertas Jns scsio11cs en l~s dos Cdmnr~1s 011 C! 

lidad de Congreso, se pronunciaron por la dcs;:1paricl6n doJ -

sjstcma federal y, después de discutirlo, aprobaron un pro-

yccto en octubre de 1835 con el nombre Je "Hasc-s p:1r;1 Jn llllE. 

va Constituci6n". Ln nueva ley se dividi6 en s.il"tc orclcn,1-

micntos; por eso, se le cu11occ como J¡t Constltuci6n <le lns 

Siete Leyes y fu~ promulguJu c11 JU~b. instnt1ran<lo d~ cstu i~ 

nera el -sistema centralista t'Jl nuPstro país. 

Esta nucvn lcgl~1'1ci6n Uividi6 el territorio nacjon:d · 

en Departamentos Jimitatlo~ y somclldos a Jos man11ato:-;. dt:l -· 

centro; se c~nsi<lcr6 :1 la rc1 i~:i6n cnt61ic3 ~orno J;1 rvli!:i6n 

de la nación mexicana, excluyendo cualquier otra, 

Respecto al co11tc11iJo <le caJa ur1a de 1:1s Lcyps es ror¡vc 

nlcntc mencionar qttc: la prlmcra cstablcci6 básicamente los 

derechos y ob1igacioncs de Jos mexicanos y d~ los J1:1b]t;111tcs 

Je la Rcpúh1ic;1; 1;1 scg11nJ;:1. se rcfirj6 .;1 L1 organi::::nci611 · 

<le un Supremo Po<lc r Con se rv.:idor, in t cg ra<lo por cinco mi cmh ros, 

los qtic serían renovados cada dos aftos mcJiantc sorteo real~ 
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z.ado por el Scnado 1 con una asignnci6n de seis mil pesos nllU.f!. 

res y cOn -el trnt:imicnto <le "cxcclcnciu"; p11rn ser clc_gldo d!:!_ 

hcrf~ garn~ti~:1r ün c;1pit;1l que le produjera, -por lo:m~nos) -

tres mil pesos de rcntn nnunl. 

La tcrccrn J,cy se rcfiri6 a 10:1 org11nizacj6n del poder -

legislativo, de sus micmhros, de la fotmaci6n de las leyes y 

de l11s Incultádcs de los lcgis1;1dorc.s. J.a cuarta J.cy tcn(a • 

1 ;1 mis i 6n <le organ i ~ar e 1 Supremo Podl• r Ej ccut i vo, t.Icpos ita do 

en el presidente de 1a ncpúlilicn, quien tlcbín permanecer en-

el puesto por un lnpso de ocho niio!> )' S<.~r.ía clcg.ido. por las· 

Juntas Departamentales p:1rticndo de una terna que 61 mismo lt~ 

b ic rn recibido <le la Climu rn de Ui pu ta dos. 

De la organíznci6n del Poder .Judicial y de la atlminis-

trnci6n de justlcia se cncnrgnha la quint11 J.cy, Hl t\)ntcnido 

de la sexta trat:111a d~ la división dcJ territorio (le la Rcp6-

h-i ic.aj• tlcl gobierno intcdor <le sus pueblos. l.a Últimn Ll')' 

softalaba la manera como d~bín11 realizarse lns reformas cunsti 

tucionalos. 

Como era <le cspcrars~, las rcaccio1tcs <le los ll!Jcralos

fucron Je francri .inrnnformidnd y rcc11a:-o, pri11cipal11h:ntc en -

lo relativo nl Supremo Poder Conservador <lc.•bido a las atdb!_! 

cioncs conferidas que rcbnsabnn los poderes tlcl c.'jecut ivo, l~ 

gislntivo y judicial. 

Los primeros levantamientos se tlicron en Oaxaca, Guana

juato y J¡tlisco: todos demandaban la rcinsti1laci6n ~~l f,·rl1•ra 
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lismo. 

La promulgacj6n do <licha lcgi?la~i~n no sólo agudiz.6 -

los problemas intc~nos ;· favorcci6 también la intcrvcnci6n -

cxtrO~jo"ra_,da o~-~o{,pa~~-~s, q11?~ncs aprovcchnrori la crisis 

naCiOn~lº-paiU S_u_:o-bcneficio; doS cjo.mplos los constituyen la 

scp::n:-aci~n y p6rdida de Texas y la primera -jntcrvcnéi6n fra.!! 

cesa. 

En el caso_ c1c Tcxns, Santa Anna Se v j 6 obl igndo_ a fi r· 

mnr los tratados de Vclasco el 14 de mayo de 1836. México -

no rcconoci6 la independencia tlc Texas, pero rotJr6 ~lis vcr1-

cidas tropas mñs allñ del RÍO Bravo. 

El origen de las dificultades co11 Frunci:1 al pnrccc1· -

fueron ciertas reclamaciones de ciudadanos franceses al go- -

bicrno mexicano por dcstrl1cci6n de sus p1·o¡>ic<ln<lcs <ll11·antr -

los constantes cúufl icto5 bélicos. El Conr,r1,:so mexicano ::;c

vi6 en la ncccsida<l J~ <lccla1·;1r 1:1 g11crra n 1:ranci:1 {¡u1! h:1cía 

sus reclamos bajo el poJ~1· <le ln fuerza, <l~s¡,11~s 11~ al1:11nas 

acciones militares y d0 ln mcJi:1ci6n J~ In~l;1t~rr;1, 1111c vela 

en pcllgro s11s inversiones en el p:1(~, N6Aico fir1n6 el ·1·1·:1t~ 

do de I1az, el día 9 <le marzo de 1839, cfcct11:111do 1111 p;1go d0 

6UU,U00.00 ¡11 lio~ • .i~rao franc1~~ y cn111pron1cl il:rnln!-:ie .1 1.1 l.'.ClL'

brnci6n de un convc11io <le comercio y nnvcg:1ci6i1 entre los <los 

países. Francia rC'n11nci6 a lns reclamaciones sobn .. ~ comercio 

al menudeo y g¡1stos <ll' g11crrn, 

Al cntrnr en una cierta calma 1:1 situaci6n intc1·nacio-



11a1, los partitlnrios del ~1Ntc111a rc<lornlistn realizaron nue

vos intentos por reinstalar unn constituci6n de este tipo, -

en t;1nto que Jos con5crv¡1<lorc~ rcdol1labnn st1s csf11orzos por 

mantener el régimen ccntr:11istn. Con este prop6!>ito, el S~ 

prcmo Po<lcr Conservador 1Jam6 :1 L6JlCZ de Santa Annn JlUra oc~ 

par l:i prc::;idcncia en c;tl id:al Je intcrlno, ya que en ese en

tonces y tlcspué~ Jet 11rimcr porfolio prcsi<l~ncjnl de Su11t:1 -

Annn, hnl>Ían tr;1nsc11rrido tres mu11datos gubcrn;1mc11t¡1lcs 1n6s, 

é~te :1!>umi6 la prl'si<li·nci;1 c.m 111;1r71J Je lfl39, dcj/indola a N_i 

coUis Jlrnvo el ti de julio del mismo afio, no sin ;rntc~~ dccl!: 

1·;1r que hnbía ncccsil};id de reformar 1:1:; lc-ycs para modificnr 

Jos ~efectos que ~11 las 1nismas cxistí:tn. 
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Con llustam:111tc coma prcsiJent~ por tercera oca~i6n, l1a

hín sustituído a ~icolás llravo en julio de 1839, Jos conscrv.~. 

<lores, descontentos con ]a aplicaci6n <lo las Siete f.ryc·s pro· 

pusil"'ron que se convocara :1 un Congreso Extn1or<li11ar.io, el 8 d'" 

agosto <le 1841, con el fin de r~for1nnr cstns orJcn;1mic11tos. 

Mientras se llevara a cnho esta modificaci6n, el Suprt:mo Po~· 

<lcr Consorvador ~cc111rnrf;i la incapacidad ÜL·l prc:-;i,knt1• lle -

lit Rep6hlicíl y noml>rnrin rn su lugar a un gobc1·n¡1nt~ i11tcri110, 

Entre tanto, lo~ gcneralc:-. Lópc: <le S;rnt;i Anní1 y \'alt'llt.·.ia se 

sumaron al movimiento¡ inclu~o. parri fortalecer la n.·vuclta, 

se firm6 el Plan <le TaculJayn el 28 de scptic1nb1·c de 18·11 J>ara 

derrocar a Bustamantc e integrar un:1 J11ntn J~ ~ot;1l1lcs q11c ·

des ignara pres idcntc y convocara a un COll!~J eso Cons ti tuycnte. 

Ante esta situaci6n, Bu~t11mnntc acc¡>t6 el J1 l;1n de rcíc-



rcncia. Ln. Junttt ,· como era Pe c!'>pc-rarsc 1 impu.so :i I.6poz ~h .. -

Snnta Aliña en ese puesto, Bustar'.lrintC>, después dC' firmar el 

convenio_ de-- In Estanzm.•la con las tropas vcnccl10rns, el 6 de 

octubre se auscnt6 del territorio nncionnl. De r5ta m;111cra, 

concluy~ la vigencia de lns Siete Leyes. 

Más tnrdc, en <licicmhrc de 18·11, mclliuntc proceso ele~ 

toral, se eligieron diputados al Cong1·cso Constituyente; 6s 

tos, liberales en su mJyorfn, ulnboraron un proyC"eto ch~ Con~. 

tituci6n de incUnaci6n liberal que fue aprobado en junío <le 

1842. a pesar de la oposici611 <le Santa Anno, 

Como 1 os cense rvadorcs rea ce ion u ron en üi fe ron tes lU!!!.~ 

res del l'aÍs, el dictador se sint16 apoyado y disolvi6 c-1 t:on 

groso, por lo que dicha lcgi5laci6n no entró en vigor, 

A principios del afio sJguicntc~ 18\3, lt;1jo la prcsi<lcn

cia interina de Nicolás Bravo, se organizó unn Junta J,cgisla

tlvn compuesta por notables que ere~ llna 11ueva constltl1ci611: 

J.as nascs Org~nic:1s, 

Esta ley fue aprob;ida sin 111ayorcs disct1sio11~5 1 salvo 

aqu~llas sobre los artículos que concedían f;1culta<le!' cxtrno_r 

dinnrias nl ejecutivo, dcrec110 de vuto y la rníl110r:1 de rcfor-

mar la Constitución. 
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Estos :is~rcga<los fortalel.'.fan al po<lcr cjc1.:utivo, sulionl.!_ 

namlo a 61 lo!> podcn.·s ll•gislat ivo y judicial, Suprimieron -

el Supremo Poder Conservador, depositaron el poder lcgis]atlvo 

en un Congr~so dividido en Jos Limaras, Por lo que se refiere 



a la orgnnizaci6n tcrritorjaJ de la República, continu6 el • 

cct\tralismo; sigu16 divi<li<ln en Dc11art:1~~ntos:a pesa~ de-· 

los prol.Jlcmos .5Urgi.dos por este sistC'm~; ]a P6~tli,dí1 de Tcxns 

y In scpnrílci6n <le Yuc~t~n. 

En el te rrc110 educa l i va, 1 n j n tcrvcnc i6n <le _Joaqu Í n lJ~ 

r¡¡nda fue muy impL•flanlc; !>C c.xpidi6 .un p'1an gc1wral ú_c en-

scfümza que crc;:llw lu llirccci.611 General_ Je 1n~trucci6n Pl'illl!.!_ 

ria así como una Junta Dirccliv:1 \le J11str11cl·i6n Superior. Se 

nacionali:aban lo:~ colC'!;ios partkulurcs que rci.:-.ihían s11hsi· 

dio del gobierno. T111nhH';n se dispusieron ali~unns mcditln~ 

J'CSpC'c:to :1 la O't'gani:::ución de la:; l'::>cucln~ y lo~ méto<lo:; lle 

cnscfíanz;1. 

Pero la pnz., la cst:1b\ljd:al 1 el o rúen )' ln t.r•111qui 1 idall 

110 podínn ~cr poslhlcs co11 una ley que servía p¡1rtic11]¡11·111c11tc 

r que conccJÍa ¡il je-fe llcl cjc.'cut ivo. en este caso. S.:mta Annn, 

po<lc1·cs ampl ísjrnos.- Con- cst.:is -fncul t ntle:-. 1 Sartta Ann3 :i fcct6 

incluso ul clero, su protL·l·tor y protegiJ0 1 con dvcrcto!~ que· 

;1tcnt:1ban contra sus intcn•:;cs y bienes. J'c:- t•11n, b11cna P·'.!. 

te del grupo clerical vi6 con simpntía lc1 caíd;1 Jc:l cljctador 

o !inr-c:;. de 1844. 

Desterrado Santa Anna ;f Cubn, ocupó su lugar Jo:•é Joa·

quín de Jlcrrcrn. Se convoc6 C'ntonccs a un uuc\"o Co1q~rcso ha· 

jo los principios de la Constituci6n del 43. 

De es ta fecha íl J ici cmhrc tlc 18 .¡e, OCU)l<l rr ;in L1 pre ... j llC!_l 

cla de la~RcpGblicn cuatro jefes de ~sta<lo, sin que se Jicrnn 



en SUS gobio rnos. he.cho~ de ~ rflSCCUJcnci aª 

San t.~· Anna·;~~ miCJÍtrns tant_~, regresaba ~l país a.c~m.pnñ!!_ 

.. IO :dC MaitúC{Ú;;~s·ccnCio·- Rcj6n, 1ibóral 1 alcntu<lo-·por- sus por, 

t_i~l~-~·~o~~::.'1~~~~:··~·~;-~~~:~cíl'~::s_~ -gn~n_ muyurlor ciJnsci·VaJo~·c_s. Sin e~ 
-·.·- _-_-,-··-·' -

cnu_J~.1 lo __ .,sc .. ~~~~l_!i.~cst6 cst:a vez como lib~ral 1 Jcm6crata, fcd.!:_ 

~~tl)~t~;~Y-'._~p.~~i'go cfc_')a monarc¡uía. Esta actitud hizo.que Mil_ 

r'1~-~~ s~-¡--,~-~'·/'quicn se hnbf;i levantado en armas pocos Jí.:1s ª!! 

tes, se ·sumn: ra u . los prop6si tos e.le Snnta Anna pnra restituir 

la Carta de 1824, hasta <¡ue fuera elaborada una nueva ley. • 

Dt' esta manera se rcgrcsaha al federalismo. Se íormu16 wt J~ 

crcto que dl$ponfa l:1s funciones ~!el congrc~o constituyente~ 

se ·te f~cult6 para dictar leyes sobre todos los ramos Je la 

n<lmlni•traci6n pública. 

Las sesiones del congreso se inlciaron el 6 de dicicm· 

brc e.le 1846 en plcm.1 guerra contra Estndos Unidos; en 61 do 

minabnn los moderados; scgufnnlc los puros y casi hab{an dcsa 

p.:1rccido los conservadores. En el partido moUcra<lo figura

ban José Ma. Lafr_agua. Octavio Mu11oz J.edo, y entre los radi

cales: Viccntr y Eligio Romero y Benito Ju4rcz. 

Las dificultades entre los congresistas se agudizaron 

cuando G6mcz Faríns. viccpresiJcntc en sustitución de Santa 

Anna, quiso obtener, mediante ley sobre bienes cclesi&sticos, 

recursos del clero para gastos <le guerra contra el invasor -

nurtcamcrlcano. Lu.s li<JíllJtlu-. pull..u:. .... l. l1..·~Jnl.11v11 
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·ea. febrero de ese año y demandaban la sus ti tuci~n :-.de G6mcz F~ . 

rías y la rcuni6n de un nuevo consti tuycntc ~ ··La -cnlmU., retor

n6 aparentemente con el regreso de Santa Anna .i- ·¡~_- s~-~-fcs;i.6n 
de la vicepresidencia. 

Mientras esto sucedía, Estados Unidos adoptando tácti--

cns provocadoras desembarcan en Vcracruz, en tanto el centro-

de la capital se cnsangrcntabn con la lucha entre polkos y -

partidarios de G6mcz Far{as. 

Ln raz6n de la guerra contra Estados Unidos fue el de-

seo expansionista de los norteamericano$ que primeramente Cl_! 

viaron un propuesta para la compra lle C.ilifornia y <llltc el -

rcchnz.o de que fue objeto por parte de los prc:;il1C'ntcs l'll tu! 

no. ya que hicieron una segunda oferta; utilizaron otros mé 

todos: pTimero, pretendieron que Texas provocara una guerra 

con México de manera tal que el ejército norteamericano puJi~ 

ra inteTvenir para defenderla. Ante la negativa texana, el · 

ejército entonces provoc6 un incidC"ntc, n lo que siguió ln df:! 

clarnci6n de guerra votadn por el congreso norteamericano. Pa 

ra principios de 1847 se hallaba tomada la Alta California. · 

En febrero del mismo año fue ocupado el puerto de Veracruz y· 

la ciudad de México el 14 Ut= scptic1nbrc <le 1847. Para el ;:m_!_ 

versario de nuestra indeprndencia, la bandera de las barras y 

las estrellas ondeaba en el centro de nuestra ciudad. 

La derrota trajo como consecuencia 1;1 {irma <le los Tra· 



del territorio m<'xicano 11as6 a }Joder de ~os Estados Unidos. 

A este acto de arbitrarlcJad se le trat6 de d;Jr clcrto ca1·i~ 

de opcraci6n de compra -venta mcdfantc el pngo Je quill(;c mi- -

1 l oncs tle pesos. 

Firmada la paz con E:Hnclos llnicJos, 1 lC"ga al podL•r et ge 

ncn1l .José Joaquín llcrrcr:1. JJesJL• C'St:1 Íl'Cii;1 y hasta 1:,53,

gobcrnaron al p;JÍs llcrrcra y Marüino ;\1·ista. C<1dn qujcn, <'H 

NU momento, cr1frcnt6 Jiversos Jl1·ol>J~c1:1~~ que les impi,fjcrut1 -

lor,rar nlgún avt1nCCT sustanci:iJ p;1n1 1;1 1rnci6n, Jlcrn:ru lllV(J 

que hacer frente a 1;1 i11st1r1·~ccl611 ele Jos Jn<lios ~11 vurJ:1~ :0 

nas del pnís y¡¡ las incnrsjoncs de Jos indJC.l~ sah·:1jes l·ll 1.1 

frontcl'a con Estado:-: Unidos, Ln guerra de ca~t:is l~n Yuc.at(en, 

y J:.i rcbcli6n do Sierra Gorda, fueron los dos movimi~ntos de 

poblaci~n inJígcn:t n1~s importante~. rcflC'jo J~l Jcscontcnto · 

JlDr la oprcsi6n y ~1 drspojo <le q11c era v!cti1na c~tc sc~tor. 

Durante l'·l gohiC!rno d<• Nnri:mo 1\ri;;,t:1. huho L1trP moviml(:ll 

to organi=adv por cii· i ll.'S y por el clero c111c dcm.·111dahn ]¡1 llt.·~ 

tituci6n de A.rist:1, p<1ra lo quc proclum:•ron C'l i'l:rn de llo...-pi · 

cjo, cxiglcndo tnml1ién qu~ se convoc~sc a 11n congreso consti · 

tuycntc para rC>in~anL:ir ('] si~tC'míl fedC'ral; a ellos S(' unic>· 

ron 1 os coronel C'S 01 :incn.rtC" tll•s<lt• líu:-1tl:1 l aj ;1 n1 } B11h•111101Hk l'n 

Micho¡Jc:Ín. J\rist<i rcnunci6 .:i ln prcsi<lcncia en cnl"ro Je JH:;,-:;, 

ocup;indo :;u Jug:ir Ju;m Hirnti ... ;ta Cchullo:;, pn·::idenl(." cfo !:1 Su 

prcm.'l Corte (h.· J11s1.icjn, c¡uit·n tlur6 cu :->u c;1rgo ~6i:incntt.· ·'º 
días debido ;1 sus djft•rcncjas con el conr.rcso y el apoyo de ~ 



las militares al Pl:1n de llospício, J.c succdi6 en la prcsiclP.~ 

cha Manuel Ma. I.ombartUni y con él l h·g6 1~1 posibilidad de- -

una dict11tlurn 1 npoyatln por los con~crvndorC's, El nuevo pre~ 

~illt•11~~ y los milit¡11·cs cor1vJ11icro11 c11 llamar a Santr1 Annn -

nucvo1ml'ntc para- que gobcrna ra sin l cy sup l'cma du r:mte un uño, 

en tnn to fuese pos i h te con ta 1· con un:1 nueva Cn rt a Magna. 

S:111ta Annn fonn6 su g:1hinctc cncahcza<lo por J.uca~ Ala-

1nfin, qt1iC'11 y:i le hahfn. expuesto 1111 prugr:1ma conscrva<lo1·, r11-

yos puntos princi1nlcs c1·an: ln C'Onscrvuci6n de la r~T igJ6n 

cnt61 icn; un l!ohierno fu~rtc 1 sujC'to n principios)' ohl.iga~ 

clotH'!S que impi<licra los ahusos; ncnhar c.:on la fcd<.'r:1cl6n, 

co11 el sist~ran rep1·cscntativo y coJ1 tuJo lo q11c se Jlam;1ra 

clccci6n populnr; un;1 nucv<1 divj:;..i6n territorial p;1ra ucub:ir 

con 1 O$ Es taclos; un;i fuc.•rza a rni:ida 5ll fi e i c-n te; nO i ntcit ra r 

mó::t congresos, nomhrar ;1l1~unos consejeros pl~mi [icudo.r<!S }', ~ 

solicitur el ;rnxilio d\.:' Europn. 
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_pc-~pués tl_c jntc1~r;1r su gabinete-, 0 Santa Annn p1·omuJ~ó-un 

estatuto; li1s bust'S pnra Ja admlnistracl6n de Ja ncptíbJ ica -

'lUC cstnría en ViROr hasta que se clahorarn una constituci6n. 

I!n c-~tc estatuto, s~ declaraba CI\ rc-ccso n lus lcgi~lattira~ 

loca.les y a la fC'dcr;1l. Luego se dctcrmln6 la ct.•ntruli:;1i:j6n 

dl•l poder pÚbl ico )' de Ins renta~ Jet país y se on.lc-n6 la ere!.~ 

ci6n Je un t. .. jército de 11ovcnt;1 mil homhn•s. l'rohihi6 tanhién 

mclli.:1nt<' ];1 "1.cy 1.<.irt'~"'· 1<1 imprcsi6n <lC' e~crito~ ''suhvcr~;i·-

vos, sodicio~os, jnmoral<'S, injurioso.~ y calumuio~o~". 



J.as Jisposicjoncs Jcgalcs continu:1ron. Se cxpi<licron-

lC)'CS c¡uc c11trcgnban n juicios sunwrios " los conspiradores, 

los que, clc ser encontrados C\1l11nl1lt'S, debían scr·fusil~Jos-

<le inmcLl¡1to; se ~\1tori~6 rl f11ncion~n1icnto d~ convcnlos y 

se rcstahlcci6 ln Compañí:1 <ll~ .Jesús·, se cstablccl6 tamhién 

la ol•llgacj6r1 <le que todos los rncxicanos viajar;1n dc11t1·0 <lvl 

pn.fs con pasaporte. Et destierro r 1a prj!_fión St' cjt•rcit;1ron 

c:on mucha frecuencia. l.<1 nrbltraricdud c:1mpl!i1bn )' Sl' agudi':Ó 

a ln muerte de Alam~n en Jt111Jo Je 1853. 

A la prohlcmátic.-a existente se sumaron nuc\'OS confl ic-

tos con Hstn<los Unidos por cuestión de Jf111itcs. Esta situa-· 

ci6n trajo como consecuencia el Tratado tlt! Mesilla, nornhrc d~1 

do a ta regi6n en disputu, que Santa Anna fir1116, accptnudo 

vender. De ·este modo, St". pcrlli6 un trozo mfÍ!' <le sucio mexjc.!! 

no. 

El descontento empezó ¡1 filtrar~c t¡111to en el 1..·011npo 1 i-

-bcirnl-, -Como en el conscn'1Hlor. sin c111h<1rgo, en diciembre del 

mismo ~fio se cxpilli6 un ,!ccrcto l\11c prorrogab:1 Jos poderes -· 

Uiscrcsionalcs de .Snnt;i Anna, qu<' le hahf;m sido conferido~ · 

por un nño s6JamC?ntc, por to1.lo t~l tiompo que lo juzgara rwec•~ 

s¡1rlo. Pero ya~~ grst~l)1 la rrvoluci6n <lt• Aytitla y co11 cJJ;1 

una nueva esperanza para el país. 

En el aspct·to Cllucativo, las rcforr1;1s C' innovacionc~ 

planteadas pC'lr do11 Jo;1qu~n H:1rand;1, que y,1 hemos comentado, 110 

llegaron n trascender <lrhido a In~ conJiciones ¡1or las q11c 
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nt.ravc5abn el país. Hn Julio de 1R46 y en plena guerra con 

Estados Unidos, se fncult6 a·l3 Sccr~tarín de Relaciones In

teriores )" Uxtcri ores para enea rgarsc de 1 a ins ~ rucc i 6n pú_- -

blicn, po~tcriormentc. por decreto en el mas de octt1l1rc, se 

hizo recaer en c3<la estado de la fcdcraci6n el compromiso <le 

arreglar por s1 mismo todo aquello rcl ne iona<lo con ln instru.s 

ci6n pública, el manejo <le las institucinncs escolares r c1-

ocopio de fondos ncccsnrlos para m:1ntcncrl¡1s. 

En 1853 Santa Anna intcnt6 aplicar una ley, <lccrctatln .. 

por el general l.omba r<l in i, que Je 1 i nea b:t n ble r t;1mL•ntc la to_!} 

dcncin conservadora cll'riL~nt en materia cduct1tivn. D;cho <l?., 

comento prccisabn que"" los pl:mcs de estudio de toda$ las 

cscl1clas, las asignatur;ls princi11:llC~ scrÍ1ll1 c11 c11tc~ismo y

ln Jlistori;-1 Sngr:1da, y solicitaba ln intcrvC'nci6n <lcl Arzo-· 

bi$pO pnra supcrvis:ir su cnscflnnz.il, ndcinás, c:;tabl~cL1 la 

crcaci6n t.k una ,\c¡¡J~mia mcx.ic<tnil de instrucci6n primaria con 

la fina1iJaü i.lc fort:a1C'ccr insti111cionnlmcntl• el pru}"L'Cto cdu 

cntivo de los conscrv:l<lo1·cs. 

llasta este momento, México había avanzaJo lenta ¡wro -

firmemente en la constituci6n dcfi11itiv:1 del C'St:1do~naci6n. 

En 185•1, los l.ibcralcs habfan gr111:Hlo terreno '-'º la lucha co!! 

tra los privilegios y con ln pnrtit·ipaci6n del clero en ;15u~ 

tos políticos, y cstnhan en condicionL·s de dar un;i n1lC'\'a hat~ 

lln par:i con.solidar sus principio:. l ibcralcs, 

Esta hatalln se inici6 con L"'l Plan de Ayutla, prod."ltnn 
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do por el coronel 1:1orcncio Villarrcal, el l 0 <le mnr:o dt..! 

1854, en el que ·hnbínn jntcrvcnido .Juan :\lvnrcz '~ Ir,nncjo Co

monfort, quien posteriormente n su proclamnci6n rcform6 dicho 

Plan en Acapulco para reflejar 1'1 pnrticipaci6n <le los libcr~ 

les m6s radic:1lcs. 

Los motivos que P!ºpicinron el cstnlt ido Je ln -l·cVucltu 

.fueron los problemas }' contradicciones no r<'!>uf..•1 tos dur;mtc 

toda ·la ctnpo tndcpcndicntc, Ja incstabillJn<l políti.cn y ln 

difícil situaci6n econ6mlca qliC lejos de mejorar se ~grav6 en 

cst.a-otapa, y el mnlc:-;tur originndo por los nbusos, fas Jesh~ 

ncst1dndes ntlmin1strativas y el uso del poder en for~ia .nrhi-~ 

traria del r6girncn de Sarit;i Anna. 

Los sucesos militares ~e fueron desarrollando lcntnm~n

tc en los primeros días, y::1 que el contingente rcbcl<lc :::e t'_!! 

-frcrlt-nh{1-- n un cjérci to organi :ndo que -adcT:tfts Contnba con el · 

apoyo gubcrnnmcntal; cstns tllficultallcs ~e rc.~solvicron cu•in· 

do Comonfort rcgrC's6 de Esta<los Unidos con l·ccursos ccon6mi- · 

cos que al 1 í obtuvo. 

A partir de este momento, la Revolución crcci6 hasta que 

logr6 la exptilsi6n de Snntn Annn en agosto lle 185S. El pueblo 

armado se sum~ al niovimiC'nto, dftn<lolc un car(iclL.0 1· po¡1ular. l.~ 

grado el triunfo y con el Pl11n rcform1l<lo rn ~1 scnti<lo <le <¡tic 

las instituciones dC'l pnís sc1·Lm tlc corte liht.'ral, Comunfort, 

que se había convt•rt ido en lÍdl'r del moviniicntu 5(.' encontró · 

con ciertas dificult:1Jes t>Jra conciliar ·los int~rcsc~ <le las-
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tc11<lcnci:1~ en pugnn; por un l:1<lo, el cj6rcito bltsc6 uJt1~fi:1rso 

de -1;1 -sittwí:.i6n, n_ pOgnr de haber lll:l'pliHlo el Plan de 1\yutlll, 

y_ n~ s61~ dcs~onoti6~cl l1 lnn sino <111c dc~ig116 con10 prc~i<lcntc 

a ~la1·tín Cari-cr~, que convoc6 a un c.:ong,ruso cxtraor<linarro --

com;tituycntc en el mes de agosto del mismo afio. k;t;1 tcnta

t.i\'n._ no tuvo éxito 1~racins n la finn~ oposici6n de Comonfort. 

P(ll' otro hHlo, ]o$ cunscrv1nlores. prol'.1;1111:non u11 plan en San -

Luis Poto~í, nscgurnndo In protcC"ci6n y respeto a In pI'opic-

dntl, nl clero, :1l ~jército y¡¡ to<l:1s y ca<lu u11;1 <le lns clr1s~s 

que compoacn 1 a Íílm i 1 i a l?i(.'X i cnna. 

Aunque en el norte Snntlngo Vi<l11t1rri_.trat6 de ¡1poynr e~ 

te plan, Comonfort frcn6 todn acci6n ·y 1ogr6 quo: lo5 grupos -

rebelde~ reconocieran ::1 .hrnn Alvarcz. como jefe <le 111 Jtcvolu-

c i6n. 
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Se inici6 c11to11ccs. l~ intcgrnci6n J~ ln Ju11tn qt10 <lcbía 

<lc!-ffgrúfr" -prcsi<lcntc.-intcrino -y fo1·111ar- gab inétc. Comonfort pr~ 

puso a personas de lo~ llo~ lH1nJos )' Alvarcz :;ugiri6 que fuc:H' 

integrado solam<.·ntc por l íhcrnlcs. lh' l~sta nwnt~ra, la cit.1d:1 

Junt:1 se integró con Valcntín G6mcz 1:ar[ns, ~l~tcl1ur Oca1npo, · 

Benito Jufircz, Juan Alvarcz., Jouquín Moreno y rr;1nciscn dt• l', 

Ccndejns: logrado esto~ Junn Alvarcz fue cll"LlO ¡11·c'.;itlcrttr•, 

Se cstnblcc\6 como ltignr de rcsidencin par;1 el gohit•rno 

la ciudad de Cucrnavnca 1 pero Comonío1 t, que l'r.'.1 nin ist ro de-

gul'T'rn, estaba comisionado con plt>nos podcrc:-> en la cilHh1d tl1· 

México.- Quince días dcspu~s de ln formnc1611 del gahitt~Lc, re 

11unci6 Ocampo, sccrctnrlo ,¡p Rrl:1cinno~ y Gol)crn,1ci611, t1·1:1rro 



so Je que Comonfort cst;1blcciera otro g0bicr110 en la Capital. 

Este temor se basah;i C'll que u1 constituir el gahinC'tc, Coman~ 

fort ínsi5ti6 en que se diera la c;1rt<:ra ele Gohcrn~1ci611 al tn!?_ 

t.le raJo La fr;1_c:ua, n 1 o que Dcmnpo ~r opu ~o tP rrn i n;i n r cmcn te. lk 

nad:1 sirvloro11 p11rn J1nccrlo <lc~l~tir de rcnuncinr 1~1 into1·vc~! 

ci6n <le Ju6re: y J~l 111lsrno Comonfo1·t. 

Poco tiempo 1.k:-.puC.s de :1sur.iir el pcakr, prc~i:->amt>nt(' C"ll 

diciembre de 1855, rcnunci6 .\1,·n1·cz n la ¡1rrsidcn~ia y Comott· 

forr fue designado prl'sidcntc substituto. En su gabinete pr~ 

<laminaban los moth•rnJo:;, como Ilt.• la Rosn r 1.a fragua. 

La nucvn administrac16n tuvo c¡uc C'llfrcntarse .:t vario~ · 

brotes rebeldes: 0n ~1 a~pccto lcgisl:1tivo, tr~s leyes ex11c

Jidas por Como11[ort c11 uso de las f:1cult¡1dos que le confcrf;1-

el Plan de Ayutla, iniciaron la obra ,Je la llcformn. J.a ley 

Jufircz sobre a<lministraci6n de .Justlci;1, <l~ z::; de noviembre dt• 

1855. suprimió el fuero ccl.csiástico y el militar t·n m.1teri:I 

civil, y dcclilr6 rcnunciahlc el priml•ro p:ira delitos co1au11t'"· 

(art. 42 y 44), Ln Le}' l.l'l"tlo de 25 <l(• junio dt• ::.h, ~;ohrL· ,11•> 

nmortizaci6n de fincns rósticas y t1rban•1~ ¡icrtenccicntcs ;1 1;1~ 

corporaciones civilus y ccl"si:istic.:is, dispu!'o <(lll' Sl' ;1d.i11dit·~1 

ran tales flJ1cas a su~ arrcndatario5 o ~l 1n1•jor postor, cxcc¡>

to los edificios dcsti11a<los l11mc~iat:1 r dircct:1~entc al objc·to 

del instituto. (nrt5. 1, S y 8). J.n t.ey Iglcsin:> de 11 th- -

nbril d_c 57, que scfi11ló lo!; nr:11\l.:PlC5 pn1·roq11ir1les para el l·o

bro de dcrcch~s y obvenciones, prcvir10 l¡uc c11 los ll~utismos, -

amoncstncJoncs, ca~11nicnto~ y entierros <l~ lo~ pobr~s 110 se --
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11 cvn rnn <le rcchos r1 lgunos, en tt:n<l i én<losC' por pobre el c¡uc no 

dispusiera mds <le la cnnti<ln<l ,JJaria indispcnsnblc para In 

sltbsistcncin; s~ cnstig~rI~ el ubuso de cobrar a Jos pobres, 

y si<.'m:>rC" r¡nc 1.1 autoridad cclC'sUí:>ticn dcncr,nsc p_or falta <le 

pago la.orden para un entierro, lit autoridad polític:1 local -

po<lf:i dls110ncr que sc;o hicicl'a (;:1rts. 1 1 2, S }' 8). 

En:cl campo institucion.11, el prcsiJcntc Comonfort cxp.!._ 

tli6 el 15 tic 1r1ayo de ·1856, el Hstatulo oJ.nfiniCo Pro\risÍonnl -

de la Rcpúhlica Mcxicnn:i, unticjpo de la l:onstjtuci6n. La -

aparjci6n Jcl Estatuto suscit6' una fuortc oposjci6n del bando 

de los puros. Se.~ le ;1trlbuí:m tcnJcncias ccntral)~tn_s y el 

Connrcso .Constituyente.• pi<li6 la dcs::1i>robaci6n <lcl mismo. De 

este modo, el_ fü•~n~uto_ Orgánico estuvo en tc6rlcn vigencia 

h:1sta ln promulgnci611 <le la Constitución de 1857. 
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L.-\ HUFOR'IA Y EL IMPERIO 

Con el triunfo del Plan de Ayutla se abre ·una nueva et<1 

pn para J:1··nnci611 • .Si G6me:: F;lríris lwbí.:1 f1·1h·n::.ath) con su -

tc11tativu reformista de 183~-J83·J, dcbJ<lo a )¡1s fuertes r·~~i~ 

tCtlCÍaS que SC OpU!"ÍCl'On en <lC'ÍCTlS<l Je} Stalll qllO )' la dchi J.!. 

dad del partido llbcrnl, en scptiembrl..' de ts.;s. la Juch.1 ~ .... -

rcanu<l6 bajo mcjorC's auspicios p01r:i los 1Hlc]·¡1lt~~. lo:. q11t· 

sin embargo, todnvfa tcn<lrf;m que s:1.Iv;ir muchos olJstticulo . ..; pa 

ra imponer sus principios. 

Estos principio$ comprcnd.ínn no s61o rcformns política~ 

como In ndopci6n del sistcmn fc<lcralista o lnfi l!bcrtaJcs in

Jlvidualcs, tambi6n incluían rcformns sociales d<·stlna<las a -

transformar la estructura social mexicana. 

J~os principios de la reforma lihcra1 en el a~pc.:to ~o-

clal cornprcnJfnn Ja JgualJn<l ante la ley y In ~('¡ 1 :11·aci6n 11:1~ 

sía-Estallo. i\unquc los libcnilcs se C'lll'.Ont1·;1h.:rn dividitlw; 

en clos fracciones, lo:; puros y los rnf'dcr;1dos. coin\.·idfan L'll -

rnuchos aspectos fun<lamcnt;1lcs. Vcums flllL' cun fn·cl1C'nc J :1, - • 

ambns fracciones couvcnían en cuanto n los fjn<.·s difiriend(I~ 

dnlcamcnto on ct1nnto a los medios a utiliz:1r. 

Anteriormente apuntamos qu(' Melchor Ocampo e Ignacio -

Comonfort pertenecían a ca<la una de estas frnrcio11cs; p11es 

mientras Comonfort era partidario <le los r10Jcra1los 1 Ocnmpo 

lo era a su vez de los puros y los r;:1dicnlc5. Esto obl ig6 a 

Ocampo a renunciar ;11 gabinete de Juan Alva1·cz. segu.i<lo ;:11 
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poco tiempo por Gu i 11'.•nno Prieto. 

La renuncia de estos dos liheralcs purOs puso. d.é rnnni

ficsto que los modcra<los ilrnn ganan<lo terreno en- el' nuci;o g~ 

bicrno. 

Ahoru bien-, rc.·cordcmo·s que para c~tr1~ rt:ú:h:ñ~y:1 =só'.lrnb.íri 

cxpcd i<lo la convocn tod t1 pn rn C- 1 Coh1~ res~ · COns ti fuyc-n te- tl(. -

ncucr<lo con lo sc..·fi;1lado para tul cfcct.O.por el l•Ian de t\yutl.u. 

Este Congreso fue in:111gu ra<lo en la -e hi<l~tl de Méx. .lcó e 1 J 8 <le-

fctn·cro de 1856, 

Con ~stc Congrc~o se prctcn<l(u Jar al pafs un11 ~struct~ 

rn ~cmocr4tica. Se eligieron 155 diputados propictnrios e -

lgu:1l número de suplentes. J.n m;1yoría de los diputados pcrtE 

ncr..ínn nl partido modcn.lllo¡ h.ibía una selecta m.inoría Je J lh~ 

r~1lcs puros y algunos conscrvndorc:;, por lo que la t6nica del 

Congreso la dicro~ 1osmodcrados. :1lindos en oc~1sio11cs con el 

sccto1· conscrvnclor .. 

A_ pl'.'sar de 6sto, 10$ puros ganaron en et primer momento 

las posiciones dominantes. Se nomhr6 prcsidcntl' a uno de - -

ellos, n Arriaga, a quien succdi6 en el cargo Mclcl10r Oc;1mpo. 

tas cuestiones centrales que odc11l<11·un ln:; disru~ionps 

durante el Congreso fueron: Sl1prcsi6n <le fueros e igunlclatl -

ante la ley: separ:1ci6n EstnJo-lglcsia; e im¡1lantaci611 del -

sistema fcJcral. 

En el nrtículo 13 de la nucv;1 Co11stituci6n st~ adopt6 1 

mo<lifica1fa, la I.cy Ju:ítcz, que suprimfa los fueros, supcnrndo 
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st1s Jimit:1cioncs. 

Adcm~s de esta ley, que consignal>a Jos prl11cJ1,ios ¡fu -

igualdad en el texto constitucional, y en C'Strccha conexión -

con ella, ln Constitución _dl~ 1857 fue Ja prim<.~ra que .incluy6 

un capítulo do gnra11tías individuales o ~lercchos d~l homl1re )" 

un sistcmJ jurídico que las protegiera. 

La ConstittJci611 Je 1857 cst3~lccc en s11s n1·t!c11los Jº. 

3° 7°, 9°, 15°, 20.º y 2"\ 0
; cstag gar:rnt.fns; )' cons•1gra lo-

relativo n la divisi6n del poder c11 l.cgis1ativo, Ejecutivo y 

Judicial, El punto más discutido fu~ c-1 rcfcrcnto a Ja- l i-

bcrtad de cultos. Se ratific6 también la J.i.:-y l.crdo. Hl --

Congreso proclam6 la Jicp6bl.ica Fc<lcr;1l como forma <le gohil'r

no para el pa~s, y como medio <le extender la pl'ospcrhl:1d en 

el territorio. 

El S de febrero de 1857 fue jurada la Constltuci6n 1 pl'j_ 

mero por_ el Congreso intcgrndo en C'SOS momento:~ rior r.i:'i.'> de no 

venta representantes, después por el prcsldc-ntc Comonfort. 

El <lía 17 del mismo mes, la nsnmblca co11stitl1yc111e clnllSl11·6 

sus sesiones y el 11 <le marzo se promulg6 Ja Co11stituci6n. 

J.n Prcsjdoncia de la Rcp6blica rcci1y6 en Como11foi·t, Jc

rrotando n· don Miguel Lerdo de Tcj;nlt~, can<li<l~to de Jos p111·0·~. 

Para presidente de la Suprema Corte, cargo c¡uC' traía ap:irt'jado 

el de. vicepresidente de la RcpÚh1icn. fue.• cll•gi<lo don lknlto

Jufrc.z. 

Cuando c_o11_1onfort pas6 de presidente sustituto :i consti-
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tucional, cslaba. convl!ncido que.' iba a ser lmpo~dblc gobernar 

con ln nucv:1 Constit11ci6n por varios Jllotivos, entre ellos se 

contnbnn que <il crc.:';i.r el gobierno congresional, l\l Constitu

c 16n dcjah;1 Jc.sarmndo :11 J:jci..:utivn frente nl Congreso y que 

las reformas en matc1 ia rcligios:1 eran co11trarlas al sentir -

general. Los partidos pal ít icos no di fc-rínn g·nmdt'mcntc C.!! 

ti·c sí respecto :1 1;1 opini6n del prcsillcntc, por lo 'lUC aún -

;1ntcs de cntr;1r en \'igor ln nurvn Co11stituci611 cr:1 <losaprol>a· 

<la cu::;i en forma un!tnimc. 

lt:1jo la prcsi611 quo por estos motivos brolnl>U por 

to<las partes, los p1·onl1ncia1n1cntos cstallabn11 en casi todo el 

p;1Í::;, y el Congreso se vj6 obljgado a conceder facultades -

cxtr11or<ll11arins nl t=jcc11tivo, que Jlr6cticamentc prorrognba11 • 

ln tljctadurn. No ollstantc, los moderados Jnsistfnri n Comon-

fort qlte cliern u11 golpe de estado, Otra Je las alternatJvns-

¡>ropuestns al Presidente crn que se iniciaran lns reforma:; -

constitucionales y en caso de que no f11~1·•111 nccp~;1d!"_s :;e rcc!!. 

rrlera al golpe de c:q;1do. Por fin, cJ 17 de dicicmhre del -

mismo año se pronunci6 Félix Zulo.aga en Tncuh<1ya con el cons,!!_ 

hi<lo plan: dcscor1occr J:1 Constjt11ci6n, reconocer a Comonfort 

como Presidente y convocar n 11n nuevo Constit11yentc. 

En ln cnpitnl, la g11arnlci6n y el Gohcrr1ador del Distr! 

to secundaron el Plnn, el :\)'Untandcnto r \"arjo~ 111ini.stro~ r_i:: 

nunciaron; .Jutírcz y Ol\·cra ftK'ron cnc:u·cclados, ¡11nhos eran 

¡>residentes <le la Corte y <le Ja C~ma1·a, res¡1cctivamente. l!l 

19, el prc~identc t:omonfort s0 adhi1·i6 :11 J1 J:1n, pronunci~n<lo 
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una fr~se .que -aqüí- se transcribe: 11Acnbo lle cnmhiar .mis tÍt!! 

los l_cgnles de prc_si<lcnte por los de .mi mfscrab]c rcvoluciOn!!_ 

ri0 11-. (lZ) 

Sin -embargo, Zulo_ugn __ d~~c?nfia~a: <l:c 'él_•; -P_~r:J o :quc-c~n~ 

cicndo· su esjií-ritu titubeante, lo _dcsconocj6- el 11 de-·cncro -

del afio siguiente. Comonfort entonces, demnnd6 el nu:d llo tlc 

lo-s puros y puso en l lbertrul a Ju6.rez., quien n1nrch_6 ril J_ri_fc--

ríor. Ju4rcz, por su parte, asuml6 la Presidencia dci la.Re-

pública y se prcpar6 a luchar para reivindicar la vigcncl:t de 

la Constitución que se hahín jurn<lo. 

Uste hecho J.i6 principio a la Gucrrn de Tres Años, ya 

que, habiéndose formaliz.ntlo la lucha en la cnpitnl, ·tn v_ict~ 

ria _fue· de Zuloaga, por l(• c:uc Comonrort tuv.o_quc abnnd1Jgilr

el país. El 23 de enero, Zuloaga fué designado presidente • 

prov:i.Sional por el bnn<lo conservador. 

___ En __ muteria_ ~d~~S~tiv~, -~ª Constituci6n t.lc 1857, en su -

artículo 3o. cnunciahn: 

Art. 3_o •• La cnsefianzn es libre. La ley dctcrmin<ll"!Í 

qué profesiones necesitan título para su eje re ic io y con qué 

requisitos se deben expedir''. (l~) 

Este articulo fue aprobado después Je múltiple~ dch:it .... ·-;. 

de los constituyentes, que trataban de lwccr valer lus <lifc--

(12) TENA Ram:rcz, Fel lpc. -

(13) TENA Ramírez, Felipe.· 

Oh.Cit. p6gin;1 tJOú 

Ob.Clt. p!Ígi11¡1 lJ07 
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rentes tcn<lcncias qua rcp1·0scnt;1bnn; siempre tcnicnJo en men

te 1:1 in1portanci:1 de J:1r n lo Naci6n una cducacl611 que conco! 

darn con los principios fundamentales que to<los cl1os pretcn· 

dfn11 11l:1sn1~r rn tin mo<lc1·110 documento constitucionnl. Fueron 

muy significativos los dcLatcs del Cu11gi·cso en este punto; se 

di¡sc11ti6 ln libcrt<1d de cnscñ11n::.:1, lo~ der<.:chos de In juvcn-

tu~ estudiosa, el tlcrccho tic los puclllos a 1;:1 civiliznci6n 1 

1 a~confinn:a que dC'bÍa ex i st i t' en la 1 ihct'tud Uc enseñanza; 

se'. hicieron propucst:1s parn i11strumc11t~1r pr~ctlcr1mcntc In l! 

bcl-tnJ ele cnscllanza con participaci611 plural; ln vigiluncin 

de, la cnscl1nn:a por el gobierno íuc otro e.le los puntos a tr!!_ 
¡ 

ta~; también se tomaro11 en cuenta y se dlscuticron las obj~ 
.1 

c1~ncs a la libertad <le cnscft:mza, así como lo rclac.ionado 

coÍl el monopolio <le In 1nstrucci6n ejercido por el clero. Fl 

n:1;l1ncntc se aprob6 el'. artículo 3o, en los t6rmjnos que se ha 

tr,nnscr1to. 

Como puede verse, la idea de la cnscfianz¡1 libre tuvo --

m41tiplcs ___ iritor-¡ú•c-fn-CfOil-éS-(i0r parte de 1os Uivcr . .:;o~ <Uputados 

qti6 hicieron uso de la palnbrn pz1ra apoyar o atacar J¡1 tesis, 

Hn los <lobatos cOrrcspondi'cntcs ~e advierten tres corrientes: 

In.- La de quienes pcns~han que la cn~cíl;111~¡1 no ¡1o<lrf:1 

ser libre y que dclicría 1·cs11on1lcr a los p1·incJpios clcrjcnlcs 

y colonjales. llsta fue la posturn 1lc los consen·adorc-s, 

2n. - I.a de aquéllos que cunsidcrahau que l<1 eJucaci6n 

dcbcrfn ser absolutumente libre, es Jccir, na<lu 11J r1:1llic po-
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dría establecer ningún tipo <le normati\~idn<l. o, rcgulnci6u <le -

la cnscfinnza, pues de hecho, tal ncci6n cstarf;1 constr.ii\cndo 

la propia libertad. Al parecer 1 6sta crn la posición ti.e~ los 

liberales radical~s. 

3n.- I.a de quienes planteaban que la cnscfianzn debería 

ser libre¡ njcno a cualquier dogma o crcJo religioso, J)Cro v.~ 

gilado o supcrv.i!HH1a po1· t'l Cstn<lo .. \pnrcntcmcntc l.'.5t;1 pO.'il~ 

ra la ~estuvieron \ltt crupo d0 liberales 13od~r:1dos, 

ne ncucrtlo con los antecedentes i1!col6~~icos que Jicron 

origen al artículo 3o. y en ntcnci6n a los tlchatcs en los c¡tH.' 

se inspira, scgdn nlguno~ autores es posi11lc atribuir o lo~ -

escuetos t6rminos en que se formul6 cstr artículo, el sigt1lc~ 

te significado: 

a). - El derecho universal de los mexicanos n rccib ir -

cducacl6n. El hombre como tal tenía el dcn~cho a ser educa

dº-• ~-~_el C_~!lg!_e~~ C?nstituyc~te se hubin h;1blado del dcr<·-

cho de los pueblos a la civili:rnci6n, Ja cual s6Io scrÍ;i al

cnnzadn mediante el desarrollo del individuo, logra<lo o tr~1-· 

v6s de la cducaci6n. 

-Estn afirmnci6n es de especial impo1·tancia, pues 

do aqu~ se desprender~ la obligucl6n del Estado, corrclat i\•:1 

a ese de1·ccho. 

b).- El derecho a concurrir en lu funci6n de educar, -

Como una consccuenc i.a del principio de l ibcrtad. el homhrl' ad 

quiría el <lei echo de cnscfinr y rcclbj r (:HSC'fianza haj o la ork~1 
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taci6n doctrin;1ria c¡u~ 1n~~ se njust~rn o sus convicciones. 

l.n mlÍxima ley c.lcl Estado rompía de cstu manera el monopolió 

sostenido J1astn entonces y o<lmitf:1 Jlícrcntcs o~tcrnntivas en 

t•1 ejercicio <le ln funci6n c.'dUCi'ltiva. 

e).- I!l derecho a la libertad idco16gic~ ~ ~jc~t1fica 

<.~n el terreno U.1.~ la cJuc;1ci6n. Se trata1HI del _tlurccho de t~ 

<lo homhrc, tonto de sust"nta1· crccncjas_ prop_ias _'-cn_matcria 

c<lticativ:1. como de dcsnrrollnr .Ja JntcligcncJn bajo ln lttz 

del pensamiento ilustrm1o¡ puesto que se tenía una i<lca del 

progreso lig:ndn u l:t ¡wrticlpac16n on el avance cicntffjco,

sc deseaba recibir Jos posibles beneficios de éste y, nl mi! 

mo tiempo, se nsplralJn ~1 contribuir al progreso de lu ciencia, 

Como ya hemos Jicho, _ln promulgaci6n de esta Con!ltitu-

ci6n di6 origen n ln Gucrrn de Tres Afios. La consagr¡1ci6n-

de esta ldcologfa en el <locumci1to bdsico para n11~~tra hlsto

rla política, provocaría la rci1ccl611 violenta de J,1s gr1111n~ -

conscrvadore-s dCl -pl1fs--. 

Las fuerza~ políticas se polariz11ron en dos gr1JJlos: l! 

hcralcs y conscrv~ldorcs, ücsap:tr('cicndo Jas posiciones inte.i:-_ 

medias.-

A este respecto, el ilu~trc tratadista 1:c1 ipc Tcn¡1 Ra

mírez nos dice~ 

"El panorama SC' definía. J.o.s puro!t yn nn tC>nfan por -

qué sostener el término medio que por vía de transaccjón h~ 

bínn impuesto los moderados en l~t Const i tuycnte Je 56 y que-

113 



a la postre resultaba inaceptable para los conscrva<lo1·c~. 

J.os mo<lorndos, a su vez, habían cum¡>li<lo s11 destino hist61·ico 

y se retiraban del escenario 11olítico ante e~ [racaso ~e ~u -

intc~lto concilintodo 11 • (lot) 

En lo ca~ltal, unn junta de reprcsc11tantcs dcsign6 ¡1r~ 

sldcnte a F6lix ZuloaAa, hccl10 que y;1 l1cn1os cpnsign;1Jo, de ~~ 

ta manera, había dos gobicr11os: el de Zl1loag~ -c~11SC!V¡1<lor-, 

en la capital, y el <le llenito Ju~rcz -liberal-, en el- intc1·ior. 

Benito Juárcz instu16 su gobierno en GuanajL1ato, 11cro-

ante la omcnoza de ataque por porte del general Osollo, lo -

traslad6 a Gundalajarn en ícbrcro'<lc 1858. 

Un mc5 <lcspu6s, el coronel Antonio Ln1ub ~e pronunció 

en Gundalnjarn por el Plan de Tacubaya e h.i.zo prisionero a ~· 

Juárcz, quien estuvo a punto <le ser fusllado. El gobierno 

liberal, después <le firmar una capJtul~ci6n con las fuerzas 

sublevadas, decidid salir <le Gua<l~lajara para dirigirse ;1 to· 

lima. En abril, Ju~rc:: y su:; mini~tros se embarcaron en ~lan 

zanillo hacia Pannmd; de allí se trnslatl.'.lron a Ln llah:rna 

después a Nucvn Orlc~ns, para finalmente llcg:11· a Vera.cruz, 

donde se establecieron en mayo <le 1859. 

Por otra parte, y n pesar <le sus vcntnj3s militares, 

los conservadores cnfrct1taba11 f11~rtcs problemas ~c<>Tl6micos. 

Los lihcralcs cont inu;-ihan en la lucha, pese a las fucrtt•s de· 

(14) TENA Ramírcz, Felipe, Ob,Clt. Pág. 630 
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rrotas sufri<las. !.os co11scrvnJorcs irritados por ln tcn:tz -

resistencia, comcnza1·on a ct1lpar n Zuloaga quien a princi¡1ios 

de 1859 fu6 sustituido en sü puesto po1· Mir:1m6n 1 mediante l1n 

movlmicnto nrrna<lo que cont6 con el apoyo de la guarnici6n de 

1~1 capital. 

En el aspecto fin:lnclcro ambos bandos··súrri_cr·o1\ ·:t.~n gr!!. 

ve <lcscalnbro por lo qllC tuvieron t¡11c 1·ccurrir u pr~stnmos --

del exterior. Parn olio, c1·n jm.portantO el 1-ccon·acimfcnto -

Por su p11rtc 1 el gobierno de Mir:11n6n logr6 el rtJc.onoc! 

miento del gobierno cspoi\ol, Cclcbr6 con 61 ol trnto<lo Mon

Almontc, firmado en Pnrís en septiembre de 1859. Este tr:1tn

do implicaba el compromiso de Mirnm6n para que el gobierno me 

xlcano C?.nSldcrurn en vigor el trntndo celebrado con Snnta 

Anna ~n 185~, roconoclen<lo las reclamaciones por Joftos sufri

dos en 1856 por algunos cludadunos cspa11olcs. 

Hn octubre del mismo afio, el gohjcrno consnrva<lor con 

trat.6 tambi6n.un empréstito con la casa s.uiz::i Jcckcr. A r:1~ 

bio Jo bonos del Estudo por quince millones lle pc~os, r~cih.!.. 

ría únicamente la cantitl:ut ~le 750 1 000 pesos; éste f116 uno -

<le lo~ argumentos co11 el que se prctcndi6 justifi(ar la i11tc! 

vcncl6n fr3nccsa. 

Por otro ln<lo. los libcralc~ buscaron tenazmente el · 

reconocimiento del· goblcr110 nortcnmc1·icn110, lln~ vez 1¡uc 6stc 

rompi6 con los conservadores, Un tiempo <lcspt16s de logrilr1o, 
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establecieron rclncioncs <liplorn~ticas, Ul\\16Jlos, ~i11 pé1·iliJ:1 -

de tiempo, expusieron sus ~c~1n<las al gobierno Je Jt1~rc:; ~r1trc 

cllns se incluían: un nuevo tratndo sobre 1 fmitcs que incluyE_ 

rn ln pcnln-;111.n-·dc Bnja CnUfornia en el tc1·rjtorio <le Est<1Jos 

Uni<los,-'cl .derecho <le vía perpetua a tra\·és del lt:-mo <le 'l'chun!!_ 

tepcc. y del Rfo Hravo al Golfo <le Californi;t; el arreglo de -

l u5 rccl nmncionus pcnd i entes con Es tmtos Unidos; e 1 l i h l'C. come_!: 

cio y la 'protccc:i~n efectiva tlc las pcrson:_is y prop_i_~dnclc-s c.n

dichns v~as de comunicaci6n, proyectos apoyados con la •11nonnzn 

de una intcrvcnci6n militar. 

Estns ncgociuc.ioncs se llcvnron a cnbo en medio <le ur-· 

gentes ncc~si<lndc~ financieras por purte de los liberales. Al 

cabo do un mes lle ardu;15 ncgociac:loncs, se finn6 en dicicmbr~

cl Tratndo de·McLnnc-Ocnmpo. Los norteamericanos no obtuvie·-

ron cesiones territoriales como prctc11dí:111. Se.• le$ conccdi6-

los derechos de trfinsito n perpetuidad solicitaJos, aunqlll' M~ 

xico se reservaba el derecho de sobcrnnín sol1re ellos, ,1c~11t;1~1 

do el derecho norteamcl"icano de prot.ccci6n i;on fucr.:a~ milita-

res n estas concesiones Je tr~1\sito; prcvici ¡1er111iso Je ~l~~i~o 

o sin él, en casos Je emergencia. Se contemp16 el lihrl' jn- · 

t'orcambio do bienes cntn~ los .. lo;. pafsc~ y el p;1go lle n1.1tro 

millones de duros, por vía de compcnsaci6n por l;1s pénl1da~. su 

fridas por M~xico, como consccucnci~ <lcl lil1rc tr~nsito. 1.:1 

mitnd de esta suma s~ cntrcg¡1rfa al gol1icr110 <l1· J11~rl'~ y 1:1 

otra mitad qucJar~:1 c1i manos <le los nortc;111icric;1nos par;1 p~~;1r 

rcclamncionc~ contr;\ México <le ciu<ladanos de l~st:ldos llnidos. 
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Afor_tunn_damc:;:ntc para Méxii;<?t el citado t.rat_ndo_no _cn-

tr6 en vigor -por ,la falta· de rnti Cicnci6n <lcl- Senado nortcam~ 

-Tic:ino. 

Como la_ guerra ~e prQlongaha <lemas.indo. JutÍr<:.'z busc6 -

unl_ficnr_ la opini6n,_públ.ica en torno suyo, _publicando un man_! 

flcsto -donde -delineaba- claramente SU program:L pol Ítlco. flstc 

Jocumento llamn<lo "Man.ificsto del gobierno constitucional n -

la nación'', fue ¡>ublicndo el 7 de julio de 1859. Entre ln -

nb11n<lantc lcglsluci6n que cxpidi6 en Vcracruz el prcsiJcntc -

Jutircz en cumplimiento del Manifiesto, figuran los ordt.'.'nam1c:~ 

tos relativos a ln cuestión religiosa que se conocen con c1 

nombre de "f,cycs de Reforma". lista lcg.islnci6n se completa 

con otrns e.los leyes cxpcllidas postcrlormcntc en la ci1Hlad dC' 

M6xlco: la ley <le Sccul:1rizaci6n de l1uspitnlcs y cstal>lccJ-

mlcntos <le hcncficl'ncin lit.• 2 <lo Ú!hrcro de 1861, y la J.cy so

l>rc cxtinci6n <le comunJ<l:1<lcs rclJgiosns de 26 de [chrt·ro <le -

1863. 

J,cjos de dcl>ilitarl:1, las J.cycs de llcforina fort¡1]ccic-

ron n ln causa liberal, Las tropas del norte nv;111z;1ron J1ncj¡1 

el centro, apoyadas por las ~e Jalisco y MJcJ1oac~n. c:omo se 

había previsto adn por los conscrva<lor~s, la primera dcrrota

de Mirnm~n iba a ser ln definitiva para su partido, El 22 de 

dlclcmbrc de 1860 el Gral, Gonz~lcz Ortcg:i lo dcrrot6 en Snn

Migucl Calpulalpnn y el 1º <le c11~ro de l8t>l c1 gcnern1 victo

rioso Ilcg~ a la ciudad de ~léxico. 

El 11 de enero hi:o su cnt1·;1Jn n ln capital el preside~ 
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te Juárcz, con lo que se termina la etapa hist6rlcn co~ocida 

como la Guerra de los Tres Años. 

Lo~-tril1nros del partido liberal ocasionaron q~c los -

conservadores desesperados e incapaces de nlca11zar el trit1nfn 

por sí mismoS, solicitaran la intcrvcnci6n cxti·m1jcrn para -

instnu_rar _una_ monarquín como apoyo -a su.o; ideas¡ como rccortla

remos, este proyecto se había gestado mucho tlcmpo_antcs, de;! 

de el Pl:rn e.le Iguala que contcmp1ílb::i el principio monñrquico 

ofreciendo el trono de México n alg(m miembro de la familia -

roinnntc en Espuf\a. 

J.a Guerra <le Tres Años, fnvorcci6 la rccon::>hlcl'nci6n -

del proyecto monárquico y fueron José Manuel llidalgo, .Juan N~ 

pomuccno Almontc y Jos6 M. Guti6rrcz Estrada. residentes 011 -

Europn. los cncarr;ado!'> de dichas gcst ionl~s. 

Hl proyecto de unn monarqu{a cu M6xJc<i encontró t6ci1 

acogida por pnrtc del emperador fra!1c~s Na110J6011 111 que ;1c;11·! 

ciahn proyectos de predominio cncl mllndo, lo cual implicaba 

contener la cxpansi6n norteamcricann. El reprt.•sent:rnll' lra11-

c~s pnrticip6 al c111perndor a11striui.:o r:r,anc.isco .Io!:.é, lo!~ ¡iro

ycctos de los monnrquJstas en México, )' entre ambos cmpcrado~ 

res decidieron que et ca11diJato iJc¡1l p¡tr,1 i1CLpt~1r la corona 

del nuevo imperio sería Maximil.i1ino de llabslrnrp.o. 

l:ntcrado Maximilinno, puso 561:-imcntc <los co1Jllicjon(•5 

para aceptar: 

la. Apoyo nior:.1 y efectivo de las potencias marítimas. 
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2a. El Ucsco _cla1·:imcntc cxprcs<nlO de México Jo ofrcrc.!_ 

le lo corona. 

A pesar -de que rccjbi6 lnforml'S que en México .n.o cxis~ 

tía un purti<lo mon6rquico y Je lns tljficult.aJcs que cntrafiab<l 

el es.tablee imicnt.o <le un gobierno duraJc1·0 en el país·~ ·.Mnximj_ 

1 inno ncept6 el ofl'ccimicnto. 

Por otra parte, Francia rechazaba .J~s cxplic,_ncioncs de 

México sohrc las mcdid;1s <lcl gol>ioi·no \le Juár_c.Z qu·c a·rectahu11 

intereses extranjeros y amcnazah;1 con intervenir n nombre de 

las naciones ~crccdoras. 

Para el 3J de octubre <le l86t,.1:r:tncJa, lnglatcrra y 4 

Espafiu establecen una triple alianza militar pnra exigir n ~~ 

xico el pago de la deuda; compromctiénJo~c al mismo tiempo a 

no cstnblcccr dominio territorial pol(tico sobrt.-. M0xjco. 

La rnz6n de esta intcrvcnci6n fue C'J decreto del 17 de 

julio <lcl mismo ano en el que M6x ico suspcnU fa por <los ;1i10s • 

el pago de 1;1 deuda cxtc1·ior 1 con el fin de reforzar s11 cconp 

mía interna, arrulnn<ln durante lus cunst11ntcs r,11t·rras~ C.~tn 

oc3sion6 el rompimiento de rclncionl"'s <liplom~ticn~ y In dcci· 

si6n de las tres potencias nliudas pnr:1 ocu¡1;1r puc1·to~ m~xic~ 

nos 1 exigiendo el pago de la citada deuda, 

Pero el gobierno francés llcv:tl>:1 en n1ci1tc u1111 intcnci6n 

ulterior, estaba bien dlspuc!Ho p;1ra e5c11char la solicitud de 

aquellos mexicnnos que pedían nporo para proclamar la mon3r·· 

quía, 
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Ante la affiennza '<lé ocupa_ci6n mi1itnr, México, prctcn-

dfcrido -dcbi"i.tt-nr-~a conlicj6n·;--c0Jcbr6 Un acuerdo cow lnglat~ 

rra. Es~e.-acucr~~-~cs:·rcc1~nzado __ por c_1·. C9ngrt'~º que co_nsiJcra 

qqc lesiona los i~~crcses nacion~tos; se optu entonces por de 

~ognr las disposiciones contenidas en el decreto- <lol 17· de j~ 

liQ-u-fin do procurar otros medios parn solucionar las ~11ficu_!. 

tadcs y-el pa~s se apresta pnra hi1ccr frente it lo~ }l¿~sos co-

rrespondicntcs. 

Sin embargo, las potencias nlin<lns siguicro1i a<lclnntc 

con sus planes <le lnt.crvcnci6n. En vista. <le el lo, el gobier

no expidió una amplia ley üc :unnist~a por varios delitos, C'~· 

pccinlmcntc de carácter político. Esta dlsposici611 di6 como 

resultado que muchos de los conservadores amn.btiado~ :-;e pu-

sicran con sus fuerzas a <lisposici6n del gobierno par~, tom.1r 

parte en ln guerra contra las potencias invasoras. 

La primera en llegar fue lo cxpcdici6n esi>nílola, qt1c -

ocup6 San Juan de Ulúa; después arrih6 la cscwHlra <lC' Jnglat~ 

rra y por 6Itimo, Francia <lcscmbarc6 sus tropas c11 1;1 Isla Jp 

Sacrificios, traslnd~nJosc postcriormcnt~ a Vcr:1cruz. Se 110~ 

l>raron tres delegados q11c entr;1rfa11 en ncgocl:1cloncs co11 el -

gobierno mexicano; estos J1.:l"g.1Jo:~ ;:1con1'1ron r¡tH' sPrL1 su re 

prcscntantc común el general Prim, comanda11tc en jefe de las 

tropns espafiolas, el ql1C se reuniera co11 el !ni11istro Dohl:1Jo, 

rcpre..:;entantc del gohil'rno mcx1cano para cnt:ihlar pl!Íticas 

tendientes a solucionar el confl lcto. Ambos se reunieron en 

el poblado de Solcd~ll1 y el ... tía 19 1lc diciembre firmaron los -

J_'.IJ 
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prcliminñrcS· del mjsmo nomhr·c. En estos .prclimfnarcs se cst!!._ 

blccicron· los 11~itcs de la Jntcrvcnci611, las condJcloncs de 

r1cg0Cinci6Tt·,·y-10 recurrente en caso ele ruptura de las pláticas, 

--~ICnos--·<lc l:l'n mcis después <le ln- firma <le ·1os prcliminu-

rcs, el gcncrnl frnnc~s J.orcnccz l lcg6 a· Vcrncruz. con refuer

zos. 'SU llcgnd'1 coincidi6 con el rcg1·c~o de Juan N. Almo11to, 

quien -hizo pública -su idea de :ipoyar la instauraci6n de \111'1"' 

monn rquí:.i. La pct 1ei6n <lcl gob j crno me,: i cano u los represen

tantes de la alianz:1~ en el scnti<lo de obligar a AJmont:c n r~ 

g1'csnr a Europa, cli6 pie al rompimiento tlc dicha alianza por 

lo.s graves dcsacucnla:s que tnl pcticl6n provoc6 entre ellos, 

produciéndo~c In dcsoc11pnci6n por Jlartc de Jnglatcrr;1 y Rsp:1-

fia. 

Pero no suce<li6 lo mismo con los franceses, h~liicndo -

convenido que cndn uno de los representantes de los pu[scs --

aiin<los scguir~a en ese momento una c011Jucta iudcpenJi<:ntc, -

LorC~ccz. en vez. de rctroccd<'r a P~1so 1\ncho cunfur;ac al coi;1-

~yomlso adquiritlo en los preliminares J0 Solcdn<l, 1>rocc<li6 

f\vadir el país. Av;1nz6 de C6r<lobn ¡1 01·Jz¡1l1a con la mi1·:1 tic 

llegar a la capital. El S de m.:iro de 1862, dc::;pu6s <le una d.!_! 

rn batalla, los franceses fueron derrotados por la~ f11cr:::1~> -

del general Ignacio Zaragoza, y J.orcnccz se rctir6 a Oriznl>a

pidJendo refuerzos; Napolc6n le {'ll\'i6 un vcrdndcro cj6rcito 

que elevaba el n6m('rO tic soldados f1·nr1ccs~s en el p:1(s ¡1 t1·ei~ 

t:t mil hombres aproximadu1ncnt<'. 



El general Forcr llcg6 .al manJo de l:i nuc.>vn t lºOp:t rcc!:! 

plnzando a Lorcnccz; r. ri pesar de la dura rc~istcncja por pu!: 

te tlci cJército mexicano, ahora nl man<lo de Gonz51cz Ortcga,

debi<lo a la 1:111C"1·te dl" Z:1ra¡.tozn, los (rnnc~scs- logr.:m_ ocupnr -

pronto la capital, obllgando a Ju~rcz n trnslndnr su gobierno 

a San J.uis Potosí. 

tina vez en la cilHlad do México, ForCy (1úhlica un m<rni~ 

fiesta con proclamas 11hcra1es que jnqulcta sobrt."'mancra a los 

conservadores, ya que en 61 s~ habla Je libcrt¡1ll de culLos y 

t.1c.itamcntc se reconoce la legitimidad-de la dcsmortizaci6n -

de los bienes eclesiástico~. Jlcl':hO ésto, expidj6 un Jc¡;r<.'lo 

parn integrar una Junta Suprema de Gobierno formada por 35 COf! 

scrv~1<lorcs que halJÍa <le dc:;ignar tres personas y <los suplen-

tes para que se cncargnrai1 del poder ejecutivo Je ln nnci6n. 

Estn Juntn Suprema de Gobierno desig116 a<lcm~s 215 11c1·-

sonas _Pª!_ª .formar una Asamblea ck Notables qu0 lkr id ic~e sobre 

ln forma Ue gobierno que la nnci6n Jcsenrn. Lsln asamhll':1 vo 

t6 cnsi por unanimidad que ~léxh~o ndoptabn la 1tll>n:1rquí:i n\i.!(•r;1 

da hereditaria con un príncipe cat6lico. 

Se ofrcci6 c1 trono al an.:hiduque auslriat:o l·crna11<lo · 

Maximilinno de llahslrnrgo. 1. .. lH.'J1í.!·~·l.•lu1ci:l d~l t·m¡wr;Hlor Nap5~ 

lc6n JII designaría otro príncipe cat61ico para gobernarnos -

en cnso de que Nnximilin110 no ncc¡1t¡1rn o no pudiera ocltpar el 

trono que tnn grncjosameuto se le ofrecía, 

Entre tanto, Jutircz participa a los gohl!rna<lorcs Je los 

l » 
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Esta<los la insta1aci6n <le su gobierno provisional, pero ante-

e 1 nvn'ncc de, .tropas fr:mco -mt.":< ~canas, dcciJ j 6 t rns la<ln r su g~ 

l>ic1~0 de Snn Luis Potosí a Jn ciudad <le Sultillo. 

En vista <le que las tropas francesas ocupab3Jl y¡1 varias 

cl11dndcs impo1·tantcs y a pesar de que debían enfrentar lu co~ 

tinua prcsi61l <le las gt1c1·rlllns cr1cabuzu<las en el sur por Jos 

gcn~r;1lcs Alvarcz y Vía:, era 111ncgablc que 11a1>[an gana<lo te-

rrcno, por lo que como mcllidu para finnlizar ln intcrvcnci6n, 

los genera 1 es Mnnuc 1 Dohl ;1do y Gon ::lí le z Or tc~a cnv la ron una -

con1isi6n a Snltillo para pc<lir a Ju:lrcz que Jejnra la prc~;i-

<lcncla como medio para negociar co11 la lntcrvc11ci6n un nrrc-

glo que pusJcsc fin a ést:1. ~T\1árc: -"~ rehusó argumcntnnJo que 

~l defendería lns instjtucioncs 1 pnra lo cual seguiría comba-

tiendo, 

El continuo avance <le las tro¡las francesa. s ohl j ~6 a 

Jl1:Írcz_ a situa1· ln t:apital do la lkpúhlicn en la ciud;11.l <le 

Mont~rrcy. Para esa ~poea. l:\$ tropas franco-mexicana"' l~r:m -

lll1cfi;1s de la mayor parte Je los tsta<los tic In Rcp6hlic:1; a1111-

que 110 puede hablarse de una completa derrota de los ju;1ris·-

tn~. ya ql1c en cuanto los franceses evuc11al,an lln lugar. c11~e-

guiJa era ocupado por las fucrz.as republicanas; si crai: llcrr~ 

taJos en un lugar. se dispersaban, y al poco tiCmJlO se volvían 

a unir, l.a guerra era sin cuartel en el mes <le mayo <le 1864, 

JlOCO antes Je lil llcga<la <le ~luximi1iano y Carlot;1, 

Como recordamos. Maxi1niliano l1nbfa accptaJo el trono -
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con lo condlci611 de qt1c su 11ombramicnto fucr~1 con[irmaJo 

por.el voto de todo la nacJ6n. Pnr11 c111n¡)l in1<!1lt111· ~stc re 

quisito, llazainc, que h:1b{¡1 sustituf<lo :1 t=orcy en su c;11·go, 

forj6 actus l~tcctoralcs L1uJtJl1..:ul.i~ quo..: 1..:r.1n finn:1<las por -

la autoridad política nombrada JlOT los franceses y por t111-

grupo <le vecinos lln1n~1<los 'notallles 1 • Con estas st1pu~st:1s 

act¿1s, ~1cudicron los JclcgaJos mexicanos r1 Miramur en ~1l1rll 

de 1864. Antes de que M.'.lximi liana se embarcara rumbo a --

nucs tro paf s, col cb r6 con Napolc6n I I 1 los Tn1 ta Jos Je Mi r~1 

mar, uno p~hlico, y otro secreto. 

Mientras que en el Tnrtado pt'Íblico se hablaba de 1:1 

cvacuaci6n de tropas al ritmo en que pudiera 1'cC'mpln::arL1:->-

el nuevo emperador. l!n los artículos secretos se gara11ti-

znba la estadía en M6xico <le tropas francesas que, aunque -

serían dismJnuídns en forma p:iulatina, no SC" C\'acuarLrn en 

forma absoluta, Tambjén se fijahan en 270 milloues dl' 

francos los gnstos de !;1 cxpcdici6n fra11ccsa ~ ~!~~leo )' el 

nuevo imperio se comprometía n ~cg11lr pagando los g:1stos 

que erogasen lns tropa~ cxtranjcr;1s en M~xico, :1 ra:6n Jl'-

1
1

000 francos anuales.por cada hombre; 

vez r~umbolsa<los a fr3ncin ln~ e~stns de lit cx¡)cd1ci6n, de 

los cuales Mnximiliano se comprometía a entregar de mancr;1-

inmcdiuta al gobJcrno franc6s l¡1 ca11tida<l de 6U mill011cs 

en títulos parn el pago p.'.lrcial de la d..:u.la y a cubrir l :i~ in 



125 

dcm1~izncluncs po~ dafios causnllos poi· 1:1 cixpcdicl6n a los fra~ 

ceses residentes en México. Se pensaba crr~ne11mcntc que en 

M6xico podJnn_rccalt<larsc 3nualmcntc i11grcsos por SO milloncsw 

de pesos, solvcntnndo los gastos de] gobierno con 20 m11lonos. 

el ~~st~ crn una cua11tiosa utJli<l;1tl que le daba el mayor atrnE 

tivo a ln oportuniünd que el cklo les dc¡rnrnhn. 

J.a dccepci6n r el dcscngafto 110 se hicieron cspcrhr~ el 

mejor afio fiscal que tuvo Maxim.iliuno. el pr-iniCro ·de su rcin.!.!.. 

do, s6Io produjo 22 mi11011cs do pesos. 

gafios 

También los conscrvn<loros pronto sufrieron a1guno:,.; Jc~c!!. 

producidos por la conducta del L~mpcr:Hlor, yn quo 110 • 

·s61o no apoyaba las cxcc.siya:;. prctcnsloncs de ese partido, •P 

sino que b_njo In influencia. de Hazainc, su general en jefe, -

alejó del país a M.irnm6n y n Márquez. Buscó incorpor¡n a al

gl1nos liberales moderados a su gobierno, n fin de dllltir el 

cnfrcntnmicnto partidist:1; dlct6 una :1mnlstía para ciertos 

- delitos-políticos y eliminó 1n ccnst1r~ de lu pr0ns~1. 

Rn ese estado de cosas, la lglcsi;i rcpr<.'~cnt<1d;1 por -

J:rancisco Mcglla, delegado npost61ico del Papa, rcc},aza tc11cr 

acuerdos con Maximilinno si éste no nnula las Lcyc~ <le HC'forma 

y Otras disposiciones SCCtllnrizuntcs. 

El emperador ltlzo contraprOJ>Uestns a estas exigencias 

y al no lograr un acuerdo conciliatorJo, ratifica la libertad 

de cultos y la dcsamortiz:1ci6n de los bienes cclcsi~sticos. 

Con ~sto, el rompimiento entre }lílximilluno y la Iglesia 



qued6 consumado, trns lo cu,r1l, ~lcglia nhnndon6 el pn.fs n mc<lla 

dos de 1865, 

"-Eñ CStc' mismo ?i'iD, en-el l~CS de abril, !--la:dmilin.no cx

¡lidi6 clc!~Estututo Provlsiorial dCJ- Imperio Mc:-xicririo" que C1·~1 

un reflejo del proyecto de Constltucl6n que en Miramar lwbían 

claborndo.-cl emper:1do-r y los dclcg.ndos mc>dcnnos para gober-

nar al país una vez que éstcsc encontrara cornplctanu:mtc pnci-

ficndo. 

nicho estatuto cnrcci6 de vigencia práctica y de v:1li

dcz jurídica y no instituía propiamente un régim~n constitu-· 

cional; era simplemente un plnn de trabajo para un sistem:'I -

que ~CJ>osi tnba la sobe ran~n en manos de un s6 to hombre. Fue 

un documento expedido en el momento que el Imperio empezaba a 

declinar. 

En este- instrumento se establecía la monnrquía modera

da, hereditaria~ con un .pr~ncipc cat~lico, como forma de go-

bicrno. Se contcmp1aha tumhién unu serie <le 1 ibcrtadt·~ indi ~ 

vidt1alcs que mucho <llsgust6 a los conscrv:1<lorcs. 

Para analizar las <lisposicioncs <lictudas por Maxi1dilia-

110 en materia cducativt1, dolJcrnos remitirnos a los antecedentes 

que 3 este respecto l1ulJÍa decretado el goliic1·no dP .lu&rc~ c11 

la I.cy de Jnstrucci611 rablica d~ 1861. 

Apc11as conclt1iJa 111 G11crru de Tres Afias, el Prcsl<lcntc 

Jl16rcz cxpidi6 unn ley en el mes de abril <le 1R61 1111mnda I.cy 

de Jnstrl1Cci6n P6blica que dcstacal1n lo siguiente; 
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t.a crcaci6n y m.:antcn1micnto de· cscucl:ts <le inst rucci6n 

primaria y ln organizaci6n <le Jos plan~s Je· estudio pnra todos 

los niveles de -instruccj6n. En el mi~mo documento también se 

cst.:tblccí:111 los procc<limicnto~ pnra cxfi.m.cncs, lns ohligacio-

ncs de los profesores y Ju ~1dminlstracl6n de los fondos csco

lnrcs. Us convcnicntc :;cftalnr que en esta 1cgislnci6n se ha-

bla de In cducnci6n mol"al como nc.:csarin, pero aJcna a cunl--

qu-lcr rcl i gi6n. 

nichn ley rcvj¡;tc grnn import:111cln ponluc fue promul

gaJa poco ticlnpo después del triunfo liberal de In Guerra de 

Reforma y en vísperas d~I nuevo cnfrcntam.icnto cantrn el par· 

tido conservador, la instu11r;1cj611 Jcl Jmpcrio. 

Esta Ley tambié11 cst11hlccln la uniíicaci6n del plan de 

cstu<l íos- de in.strucci6n clcmcnt al. 

Volvjcndo a M:1xlmiliano. é:Hc tlccrct6 en Uickmbrc de 

186 5 -un:l 1 ey- de lns l rUI.,"_\.'. i6n- PÚ.h.U ca, i ns pi rada en 1 os modl· 1 o:-> 

franceses, en la c11nl 5C <lcfl1if¡1n l;1s <lifcre11tcs clases &le 1:1 

instrucci6n pl'.Íb1ica y privaJ.n; las cundicioncs en 'lllL' Jchín 

realizarse In instrucci6n prjmari;1, In p;1rticipaci6n de los 

ayuntamientos para vigilnr ~u funcionamiento, ln crc;11.;ilSu dL' 

liceos y colegios en donde se darf:1 Ja instr11cci6n ~ccu11d;t1·i;1 

y los medios para dotar de fondos a Jos establecimientos t.•du-

ca ti vos, 

J.os artículos más import~rntc.•s Je esta ley establecen 

el car:íctcr obligatorio de l.i in!>lruc~ión primaria, asi como 
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la dccision <le que ésta sería gratuita 1wra qujcn <ll'most1·;1ra 

no poder pagar la cuotn qt1c se cxlgío; adcmd~, establecía 1:1 

cnscñánza de la rcligi6n. J.a dirccci6n-y el gobjcrno ·t1c la -

instruccl6n pública correspondería ;¡J E_rnpcr;;1_J_or .• t¡ul1,"n scría-

asesOTado por un Ministcrjo. Esta ley tuvo vigcncln por bre

ve tic1npo y s61o en el espacio tcrrJt~ri~t cu11tr0Jndo po~ los 

cj6.rcltos de Mnxjmilürno h:1stn la rcst.:iur:1ci611 dt.., la Ucpúl·l ic:i. 

En rclaci6n co1l la cdt1cnci611 sl1pcrJ01·, ~la~imilia110 coirr 

cj_d!;1 .· con los liberales en cu01nto n lH supn•si6n de la ll11i

vcrsldad, ordén6' Ia rcorganizaci6n de Ja jnstruccí611 _..;.urn•rior. 

declarando ilegales los cst11Jlos J1ccl1os en algu11as c~cuclns -

superiores que carecieran de rcconoclmlcnto par¡1 ejercer ,Jicl1; 

cnscftunza. Se crc11ron seis carreras, Jrcs literarias y tres 

prácticas. J.ns primeras se referían a Ucrccho, Medicina ·y 1=_! 

losofín; las segundas se cursarían en las csc11rlas n1llitar 1 

de Minas y Politécnica. En conclusi6n, c.st11 le)' tr:it? lit·_ u11J 

ficar la cducac16it- nacionul, y~ que :11 no rcconocl'r la f6rn1u

la federal, los decretos y norinns dados a conocf.'r 1 temían ;:1pl_! 

cnci6n nacional. 

Otro importante aspecto de c.Stíl ll'y fue que rl?St:lha in 

jcrunc.i,a al clero en m:iterin rdtwat ivt1, 1o que impit!i6 se for 

talccicra la formaci611 religiosa. 

La sjtuaci~n. sin embargo, cmpcon1ha. Par;i :1qucl mo-

mcnto, las arcas se encontraban v;1cfns; Maximitla110 contrnt6 

tJn nuevo empréstito; la gucrr:1 conti11ual>at Bazi1inc nv:1nz6 -



~ohrc el norte tr:it:'Índo de expulsar n .Juílrcz, quc- tuvo que r.s_ 

tirar~c ;:1 Paso dc.1 _Norte,_ (Ciml:id .. JuiÍrcz). l!stn rctlrnda fue 

intcrprct;11l:1 como el fin de ln_ 1·csistcncia rept1bllca11a, por · 

lo que Móiximifinno pr.c..•tc111..licndo tcrmirwr·con la-oposfci6rl, LIE_ 

crl1t6 Ja pena Je .muerte p:1r:i el l¡Uc se opus lera al Imperio. 

La situ;1ci6n _lliploin(it_ica que dcsdc.- un principio crn U! 

fícll, su torn6-mfi:> oscura, Estados llnhlos amcnnz6 o Francin 

con rompl'T relacione~ si no dcsistí~t \le su intcn•1.rnci6n l~n MQ. 

xico. Hehido n esta prcsi6n )' la cjcl'ci<la por t:i Jjplom:icin 

curopoa )'el ~rccicnt.l' JlOtlCl'Ío tlc l'ru:;iu. Nupotc6n 111 infor· 

mn a ~a~·imili:mo Ucl rctlro Je sus tropns. 

!~ntc-cst;:1 situaci6n, lns vlctori;1s de los rcp11hl lc:rnos 

dccidlcron a Mnximili:1no :1 ponerse al frente de sus trop:ts y 

cmprcnc.lcr la campaiin <lcl interior, sin cmhargo 1 no pas6 dt? 

Qucrét'aro en donde fue ~itjado; MaximjJjano. cncmistudo con 

cl-~luro·y el ¡>arri~o con~crvndor. r~¡111dia<lo }lo1·-los--illcr:11cs, 

alrnndon:Hlo por X:1polc6n l l J, se cntreg6 JHtra sucumbir en Qul~· 

rétaro, dc~apa1·cci~nJo lle ln vi<l:1 11;1cio11i1l y toman<lo 511 lt11tar 

l'll la historia. 

EN lmport11ntc d~st;1cnr que ~st~ proceso m:11·c6 dcfi11it! 

v~1mcntc las características que C'l l~staJo mexicano l1nbrfa de 

:11.loptar a partir de este momento. Particul;:irmcntc el n;icio11E' 

lismo que orlcnt6 las nccioncs de .Juárco: en la batn11a por li 

bc..•1·:1r al 11aís de Ja in\'asi6n cxtranjPr;t. 

nchc scfwlarsc también CJlll' ~111ran!c este período lit• - ~ 



1867-1876, se llevaron u cabo :;,crics intc-ntO!> por í.k·5nrrnl lar 

políticnmcntc a la naci6n, y fu6 en cst.a época cu.:rnJo la ri.:prE 

scntaci6n naci~nal, __ o~í _ comB- l?~ p1~~11sa, fueron cfcct.ivnmcntc -

1 ibrcs. 



131 

LA RESTAURAClON ' DE LÁ RllPUBLICA 

Uno de los fnctorcs que contribU)'C~on al triunfo de ·la 

ncpÚblica sobre las· fuérzt1s impcri~lcs, fu6 la táctica titili

znda por Benito Ju6.rcz, la estrategia militnr de guerra de -

guerrillas, apoyadn~ ~icmprc por-los pobladores de lns regio

nes donde tcnínn lugar los combntes. Fue entonces el vnlOr 

de los nut6nticos mexicanos seguidores Je Juá.rcz, el factor 

decisivo en el triunfo contr•l el invasor francés y la clestrus

ci6n del Imperio de Maximiliano. 

Este triunfo rcbas6 las fronteras nocionales, se reco

noci6 el m6rito nocional <le v~nccr :11 cj~rcito_de Napolo6n. -

ne esta forma. p1·cscrvando 1:1 indcpcn<lcncia nacional, se rcs

taur6 l;i llcpública en el nfio de 1868. 

En nuestro país la~ condicjoncs sociales que enfrenta-

han nuestras lnstitucionc~ eran Jcprimc.-ntcs: el índice de anal~ 

fnbc:tismo era tan amplio como el de mortandaü, en el aspecto -

de asistencia médicn ya q1w l·st~1 era muy Jcf_i.cJ~ntC>, la:; cpül~ 

mias y los [cn6mcnos cljmntol6gicos mermaban la polilaci6n c11 -

forma imprcsionantL··. t.a f;il t:i de \'Lis ÜL' comunicac16n y tlc m~ 

dios de transporte Llifjcultnban el conocimh•n .. to de las condici..2_ 

ncs y circunstancias de los hubit:111tcs de las zonas npnrt:1<las

de las conccn~racion~s l1rhanas, 

1.3 mayoría de 13 poblnci6n profesnbn la rcligJ6n cat61l: 

ca. Dos millones crnn indígenas puros, entre los cuales se h~ 
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blnban más do cien dialectos dj st in tos. 

El c-rnrio federal se encontraba en franca bancarrota, -

la ticU~i:J. CJCt~Mlil risccndÍo ti Cnnti<ladcs cstrato:;féricas para la 

época, la a~tividnd comorclal se cncontrahn muy restringida; -

limitado al autoconsumo y a condiciones desfavorables, et rcm11 

ncntc era poco. 

Por ~ltimo, en lo político, -los circunstancias t!ran tu!!!_ 

bién dcsolndorns, y cxi~t~n una apatía general en cuanto u ln

cficacin d~ participar pol~ticamcntc en formn institucionali;!.! 

da. 

La tra~ici~n belicoSn se arraigaba en -lns costumbres_ -

que afcCtnban 'a la democracia }' que amcnnzahan la unh\aü nnci~ 

nal. 

Este ern et contexto político, social y ccon6mico en -

que tuvo _lU!!ar la victoria libcr.11. Poco tiempo después, .Ju~ 

rcz trat6 de regularizar la poscsi6n del poJcr que venía cjcE 

cien.Jo desde 1865, Con este ohjcto, lanzó una convoc.1tori¡1 

para clcccionc~ prcsidc11cinlcs, acompnfiadn tl~ u11 p1·og1·;11'.1¡1 <ll·· 

reformas constitucionales, que el gobierno prctcnJ~a som0t~r 

a plcbi:;cito popul;1r. 

Dichas reformas giraban en torno n concL·dcr l~l dcrc..:ho 

do voto nl Ejecutivo, el estnblcclmic11to del Senado dentro -

<lel J.cgislntivo, el derecho de voto nl clero, )' el voto pa~i · 

vo n los Sc~~ctarios de Estado, Ministros <le la Suprema Corte 

e.le Justicia y funcionarios públicos pnrn (orniar parte del Co!} 
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grcso. llst~ programa __ c•Hls6 disgusto en la oposici6n¡ se ucus6 

a .Juárcz de a'í·rcbatar el po<lcr al 6rg:ino legislativo e intentar 

$Uhor~linarlo n·_é~, huscan<lo con ésto una dictndurn prcsidcn-

cial. 

Pc.n·o in cr-Ítica mfis :;cycra se ccntrabn en la forma cm- .. 

p~cnda pnra tratar de rcform~r 1:1 C'.onstituci6n; se <lijo que so 

c~t11ba vlol11n<lo el art{c11lo 127 co11stilt1cional ¡1] somctor a 

_plclliscito lns mo,líílcncionc~ propuestas tolla vez que dicho ª!. 

t.ículo c.stnblcC'Ía lo~ procedimientos pura ello. 

Dichas rcíonias ~e atrihu{an n Sch:1stfan l.cr<lo <le Tt'jn

dn, Sccrctarjo Je Uclncioncs Exteriores y Gobcrnaci6n, qujcn -

cxpidi6 unr1 circ11lar <lcfc11<licn<lo J¡15 reformas por la vfa del 

referendo popular y ¡11·~11ycndo q11c el n1~t0Jo previsto en ]¡1 -

Constituci6n para su reforma era tlc1nasiiHlo lento, tc<lioso e i~..'!, 

dccuado, -.ladu la u1·gcncia tlc la :.;j t.uaci6n ;ictual; que lt.i \'o·· 

luntnd del puC'hlo expresada 1 ihrcnwntc era la fuente de t.Nl.1 -

lc.~y 1 y superior a cunlquicr otra; arp1mcnt;1ha quo la:.; proposi

cjoncs presentadas nl pu('hlo no crnn nucv.:1s. que h;1hL1 :111tL'~l·

dontcs de ellas. tanto en ln. Constituci6n de 182'1, corno L'n lo:; 

Estados Unidos, de donde MGxico h:1l>[~ :1do¡>t;1~u t:111t;1s i~le;1s. 

Dentro de este clilna lle <liscusi6n y l'fcrn·:;ccnc i:1, se 

llevaron a cnbo las elt~ccloncs prcsi1.kncialcs pn1·;1 el cuatric-

nio 1867-1871. Prcntc n Ju{¡rt': cont<.milieron por L1 preside!! 

c.ia el mismo ScbastL1n J.cnlo de Tvjada )' Porfirio Día:: .• 

RccorJcmos que durante un t iL·mpu preva 1 ecicron conw nu~ 

vos factores de poder el milit;11·ismo, el c:1uJillismo y el cae! 
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quismo. Pues bien, refiriéndonos a los Llos primero$, mc11cin

n:11~os __ quc el mlliqirismo, apoy.nJo por el cnl11.lillismo. crn Ja· 

vía de acceso mtis r6pida h:tcin C'l polh'r. Juárcz ar¡11i la.taha -

en mucho In import:mci;:1 de: contar con un ejército disciplina

do, vnlicntc y leal, pcTo también sabía que los Jirigcnt1.·::; m.!_ 

litares f{icilmcntc se dcsl izan hacia C'l po<lcr pol Ít ico. prl'Cj_ 

samcntc basados en la fuerza. l1nr;1 Ju~rcz, C'I cj~i·cito rcpi·~ 

sentaba un apoyo solamente y c~taba convencido Je '¡ue cr:111 -

los cívilcs quienes Jcbínn gol1cr11ar al pa(s l'nru quo ~xisli~

ra ln democracia. Este criterio del Presidente fue capitnlí· 

z;1Jo por la oposici6n para captar n los ca11dillos milit¡1rc~ n 

su fn\•or. 

Aprovechando l n nctl tud de Ju!irez, la :opasici~n h i :o 

sentir a los principales jefes militares; part,iculnrmcntc n -

Díaz, como h6roc nacional rclcgndo a la hora dol trit1nfo, lo 

quc-<lcspcrt6- el- intcr6s del caudj 1 lo -mi 1 i tar por comproh•tr 

Jiastn d~ndc llegaban sus m6ritas. ol>tcni<lo~ por los victorio

sas luchas sostcni<los contra los fra11cc~cs; ~u nivel J~ popu

laridad y las sJmpot!as <le 60 mil milit11rc~ 1·ccic11tt'mi.•11tc li

cenciados por Ju4rcz. Sin c1nbargu, a pesar <le toJo lo •1nte-

ri,or, Ju~rcz rcsu1t6 electo presidente, <lcrrot;imlo a sus con

tendientes y es que el pueblo mexicano probnhlt'mentc considc

r~ que la pcrmancncJa <le Ju~rcz al frente <lcl Est~1do se liac(a 

indi$pcns:1hlc Jcbi<lo a quo él conocln profun<lamc11tc lu~ raí-

ces <le los <llfcrcntcs problcn1~s cxistcnt~s. 

Los bandos <lcrrotados at:1c;iron el procei.limicnt.o electo-
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1·a 1 por v lc1 n<lo y .~ª11ipu1._nJo. "( en nfgunos si ti os se 'irn~ 16 <le 

fraude e incluso ."de rcp1·csi_6n. 

---uí~.Ú sC-r.ctir6:01· Ja ___ vj~la p_1~\~·l~i1n-y l.crdo fu6--rn'tificado 

co.moc-:Se:ér~_t~f(~ _e.fe ll~~nc iones -.Hxtcrlorcs :-~- -.G~tcrn~-~i61l :: 
·-Bl··grupo -ljbcrnl tr1uní0.ntc tcn~·sn plcnn· concicncin de 

qpc ·ro rc.nl.izil_ci6n- de lo:.-;- ldt!:llcs l ibcrnlcs s6lo sería fncti

b-1c en uñ. Hsiodo lrdco; la c<lnc:1~i6n pÚbllc:i rcéobrnha, .de -

esta· mnncrn ,· Ct cnrtíCtcl' lle una prcocupac16n fun<l:uncntHl. 11.!!, 

ra 6sto, los libcr.1lc~ se tl}lO)'aron en el positivismo parn CO!! 

~olidar el cnr6ctcr laico Je lo cJucuci6n. 

lll· positivismo se convirti(i cn el fundamento indispcn· 

sable p¡1rn orientar la ctlucacl6n hacia el progrc:;o. En dkic~! 

brc de 1867 el gobierno lle .Juárcz cxpi<ll6 ln .J.c}' lle Instruc-~ 

ci6n Pública, en ln qtll' l'><-' rcglnmcnt;1 el cnrfictcr ~ratuito y 

obligatorio Je 1n cn~cfi;111~a clu1~unt:1l, con base en la c11n1 se 

__ funda la Escuc.·la Nacjonal l'rcp:ir:1tQria, como la instHuci(Jll 

mfis rcprc:;cntati\'a Je l;1 nueva orlcnt;1ci6n de la t..•tl11caci611, 

l.os Colegio:; Civiles t¡uc se fundaron en lo:. J:st::ido~;, 

po~tcriormcntc siguh-ron la mi:-.ma oricnt;icj6n l1º~iti\·i~til de 

);¡ Uscucl:t Nacional Preparatoria: por consi~~11icntc.~. lu~ ¡nin~ 

cipios r0ctc.Hcs de la instrucci6n en MC-xko partirían en opo

~ici6n tJl doJ?,mn, dl· ln ohscrvnci6n y la experiencia. 

llo~ ~lilas después, el 1:; Je r1ayo ~te 1869. el goh icrno 

de Julirc: cxpidi6 otra t.cy de 1nstrucci6n Pt~hl ica, que, como 

1;1 anterior, s61o era aplicable en el IJistrito y tcrrito1·io~ 



federales. En ella se mantuvieron la obligatoricdnd y la gr~ 

tuidad de ln enscñnnza primaria, pero ndcmtís 1 se- suprimi6 ln 

enscñ.nnza de: ln rcligi6n, con lo que la instiucci6n prima1·i~1 

adquirí~ lns características de o1l1igat~rin_. gratt1it~1 y Jaic:1 

que conserva hasta nuestros días. 

Se dispuso también que se crearan tantas escucl:1s pri

marias com'o fueran necesarias pura atender los. n:querimicnto:; 

de la pohlaci6n infantil; que se fundainn csCucln~• p;1r;1 0Hh1l· 

tos en m1mcro de dos. C'n las que se impnrticran la!' mÍ:'-111'1:'> 

:1signnturas que en las escuelas par~1 nifios r $C ofr~clcr:111 

lecciones sobre Ja Co11stituci6n Federal y algunos ruJi1ne11to~ 

uc Jlisiori3, Las escuelas se sujctar(an a un reglamento r ;~ 

las disposiciones del Ministerio de lnstrucci6n PJl1lic:1. 

Por lo que respecta a ln segundo en5cfinnza. se ofrcci6 

para hombres y mujeres y se prcpnr~ cuilhu.l'";~runcntl' rl plan Je. 

cstu<lio.s que debería cuhrirsc )"que incluía t~1d:1::. fa!'m:1tt·ria"-

de cultura general. 

func16n <le profesoras. deberían c~tudiar en c~:t~ ~scuclas lo~ 

m6toJos de cnsefianta compar:1<los, Se rcvis6 l;i or~:1ni~:1~id11 -

<le la ~scucla Nacional Prcpnrato1·ia y se intro<lL1jcron nue\';1:; 

ri~ir.naturas: lat!n, Aricgo, físico, qu(mic;i, así como una -

nsignatura sobre métoJ.os de cnscfian:;:a para quienes tlccidit'r:111 

dc<licnrsc a la docencia. 

Si bien se m:mtcnín cc1·radn la Univcr~i<lad. ~e lci~isló 

en materia de cducaci6n superior, indic~ndosu qué escut!la:; pe_ 

dían ofrecerla y a q\16 pln11os de cstLtdJos tendría que sujct11r 
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se. J.n l.cy de 1869 <lis(•JSO el establecimiento de la_s carre

ras de: IDCl~-.icinn 1 mcd icinn veterinaria, fn rmacéuticn, in ge- -

nicría:dc_~inas,_ ingcnicrfn mccd11icn, topografía, nrquitcctu

rri y_:j_~_(isp-it1cll'ncin; se sostuvieron adcmiis las escuelas de C,2 

mcrcio y ndmin)str:1ci6n 1 las de nrtcs y oficioN y l1l Je Bcllns 

/\rtcs, en la que se podf;i cstudinr pintura. c.5cultura y graha 

do. Como instituci6u máxima de la cducaci6n supc1·ior, seº!. 

dcnó la crcnci6n de Ja i\c;;:tlc1nia de CJL•ncins y T.itcrattn·a, que 

dctJ1a impt1ls:1r ln 1nvcstignci6n científica y formar ¡irofcso-

rcs parn los niveles superiores du l:i cducnci6n. 

Adcm:ís Je Ja~ disposiciones 1·c~pccto n lo~ plnncs Je 

cst11clio que Jci>Ínn atcnd~r~c c11 los distintos niveles de la 

c<lucacl6n. se cst:lhlcclan las condiciones c1t las que <lchcrínn 

formularse los cnlcmlarios escolares, la mancr.1 en que ten- -

drían que rcali:::tr.sc l.is jnscripcioncs y los mejores proccdi

micntoS par:i llevar a caho los cx!imcncs escolares, to que tlc

mucstra que es tri ley toma- en cucnta--todos- los as-pee tus cduca

t i vos )• que paso a paso SL' i han sentando las bases tlc 1 a c<lu

cuc-i6n pública en México. 

Por lo que rcs1lccta a ln sitt1ncl6n cco116mica, factor -

dctl.!l'minnnte para alcanzar las mctns pro-puestas en materia -

cducativn, se contab_n con un proyecto: ntracci6n de capit•1-

lcs extranjeros, suprcsi6n <lcl sistumn <le alcahala$, cusayo 

de nuevos cultivos y t~cnicas agr!col:1s. 

Pnr¡L lograrlo, se comcnz~ por la rcorg;111i:nci6n adminifi 

trativn; se. redujeron los efectivos milltarPS, lo cual lihcr6 



algunos recursos al llsta<lo, y al mismo tic1npo, se_ rccst1·uct1:-

r6 el ramo haccndnrio; 

Por o_tro lado, se rcncgoci6 la <lt.HÚl;:1 cxtl•l"JHl rcdm::ién

-__ dolO.-_-dc maiu:-ra- importante )'no se rcl:o?oci6 la contraftln JHH"· 

Maximiliano, lo que pcrmit16 un pequeño rc~piro a ln Naci6n. 

Dcsgrnciu<latncntc no pu~lo Sl1pri11drsc el sjstcma <le> alcahala!i 

proyectado, pues con~titufn 1;1 fuí'ntc lle .subre\'i\'cnl.'.'in tlP l:1:; 

entidades federativos. Es claro qltC $0 rcql1cría ampliar 1:1 

base de contrihuciont>s y s6lo incn·mcnt~11Hlo ln capacilln<l de 

prollucci61\ y <le consumo <le la pohlaci6n se h;:tr{a factible.!. 

Do ahí resurge la 11cccsi<lad tlc 111 con~trucci611 Je lo:: 

ferrocarriles r de cnrrctcni.s que r<-·prcsc11t6 un nuevo puntti -

de con[licto en el Congreso, se critic6 el convenio gubcrn11·· 

mental cclcbrac.lo con la empresa inglesa a quien se le di6 la 

conccsi6n de constnlir el ferrocarril n Vcrac1•uz. Tmnl>ién SC' 

intensificó ln comt1nic:1ci611 telegráfico. 

Par11 incremcnt:1r ln <lis¡1011ibili<l;1<l Je 1·ccursos p;1r¡\ ul 

Estado, Matías RC'mcro hi:.o uso dl•l rccursn de C'mitir bonos 

del tesoro, por lo que i1ropuso a\ Co11grc:;o que aprobar;:1 una ~ 

cmis.i~n ~e )..8 mllloncs df..! ¡wsof>, propuesta que si..· autol'ii.6 - · 

)\asta el níio d<· 13 7Z. 

Otro problema agu<lo lo representaba la propjcdad pri\';1 

da <le ln tierra,. consi<lcrada como nlgo absoluto y sagrado, J~ 

m3ncra que hubo muy poco que hacl'r contr:1 lo!' gr.anti~!' l;i~ ifu!.1 

dios, 
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En breve, ·puede decirse.que se avanzaba, pcrO muy dc5-

pacio, ést·o era prC'cjsamentc lo que nutrln_ n la Oposi~i6n 1 · ul 

ver el cs.tancamtc:nto ccon-6mico. la oposici.6il rclntiviiabn los 

nvuncc~·p~lftico5 y sociales que se 1ogr:1h11n. 

El. &ob_icrno de Ju.1rcz ~e cmcontraha· inmerso.en.esta <l.! 
íícif-situ-.1cr6n, ~¿uantlo -11cg6 u1--pC!rtodo de ClocCioncs prcsi-

Jcnc ialcS ~ Co1·rfa el nno de 1871, l:t opo~ici6n rcdoh16 sus-

_pJ:otcst~lS por los rc~ul tatlos ·ohtcnitlos por el gobierno de .Ju~ 

1·cz; se le critlc6 por ta· Cormn en que cxtcntli6 su perfolla -

t'rcsidcncinl en 1865; el momc11to l1ist61·ico justific6 st1 dcci

si6n, su victorj:i en lu .confrontnci6n contra Porfirio ll{nz. y 

Scb:l-sti'.ín LCrdo de 1'cj:ul:1, fu6 la ratificnci6n Oc lu coníian

z.u ·en quiCn había dcn10.strut.lo que plith·{umos trhmfar co1110-

nnci6n. Pero 1871 era ya una época di ícl"cntc. Se huhía ;1Va_!! 

z-in\o pero no se hah{:t cuhicrto el pro~~r:1m;i plnntcaJo, con to-

do, -rué mucho lo quC" ::;e hizo; ~ln cmhargo, la oposici6n c,1pi-

tal iitlbn los aspecto:; que no se resolvieron para rcvcrtirlos

~-º!~_tra el gobierno ju~rista. Demnndaron el cambio t.lc gobier

no como t1rgc11tc, y pr~~C"ntaTon nucvamontc a-Porfirio J){n: ~2 

mo ln alternativa a scgl1ir. 

Cuant.lo la opini6n pública se cntcr6 \1cl dc:.uo de Ju!i--

rcz Je reelegirse, las crJticns fueron dcspin<la<las, rul11cs 

:ilguna:> acertadas. Como yn hemos sclblatlo, ,Ju!ircz conocí:1 m~ 

jorque nadie los prohlemns }' ncccshladcs lle su puchlo y po~.! 

. blcmcntc pcns6 que debía scgl1ir nl f1·cntc Jcl 1>¡1(~. yn que ~! 

te hecho constituín la dnica v{n 1>n1·3 luch:1r por rnsolvcrlo~. 
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Esto explica su candjdatura para las elecciones d~~ -

Peleaban pór la presidencia nucvnmcntc l'orfirlo nía: 

1.J(l 

y Sc·b-nsti6n Lcr.da· <fo Tejada. Este últ·imo renunci6 n l<J Sc·

-crctnrín ·de Relaciones Extcrjorcs y Gohcrn•1c.i6n y husc6 ::11 ia1· 

se con los porfiristas s6lo p<.1ra rcstarh· fuerza al grupo JcJ 

poder. Como no podía critic:1r n la a<lministración de la que 

form6 parte, sí po<lf:1 atilbuir~c toJas l~~ accio1\CS po~i- -

tivns que se hab~an realizado, implttando los errores comcti·

dos ·a los juaristas. 

Por su pnrtc. los partidarios de Día: plnnc;1bun ~crr~ 

tar a Juárcz mediante el apoyo lcrdlsta en el Congreso·. 

J~innlmcntc el Congreso tuvo en sus manos la dccigi6n 

de las elecciones, pl1cs ni11guno de los tres can<ll<latos hal1Í¡1 

obtenido mayoría absoluta, sin embargo, In conformaci6n tlel 

nuevo Congreso, proporcion6 a ,Ju&rcz una ruayoría que fue <lc

flnitiv~Lpara la rcnovaci6n <le -SU pcrfodo prcsi<lcncial, el -

12 de octubre <le 1871. Jlcro a finales del me~ de septiemh1·~ 

ya se habían registrado algunos lcvantaTI1ic11to~ c11 co11t1·.1 \ll·l 

gobierno, 

El presidente Jutircz renovaría su manJuto el mi.:::. di.: 

<licicmh~c. la prensa Je la oposlci~n amcna::1l1a y J1acr~1 r0~-

ponsabl~ al r~gimc11 de una posible sublcvaci6n a1·111a<la a ni-

vcl nacionnl. En la capit;il se public6 el Plan de J;1 '\orin, 

c11 el que se acusaba al prcsi<lcntc <le atentar co11t1·~1 ln~ i11·i 

ti~uci_o~.cs _'n_aci~i:ialcs P!cci_snmcntc pot la rcc.~tcci.:i6n. Se acl]_ 



saba d~ ,corrupci?n a tor.l~s ~os funcion;lrios y de fa~sa clcct.e_ 

ral u las rccicntc5 elecciones •• JuStificuba el uso de ln vi.2_ 

lcnc;in co_m_o_Jn Ú).tima y 1ínica alternativa que el-- gohlcrno.hn· 

bfa obligado-a adoptar. 

Díaz proppn { n un;i di eta dura mil i tar pur.a · en es te_ nian.i • 

ficst~, lo ,que ·trajo como conscct1~nci:1 quo se forzara una -

unión entre los partidnrio.s Ue ).('rdo y los J.o Juúrcz y que 

ellos se unieran todos los que cgt:1l\;111 en contra Je la u11ar-

quía y de un rctor1:0 a 1n cr:1 de los p1·ant1nciltmicntos. 

El levantamiento d~ D[nz es derrotado por Ju~rcz, unn

vcz. que el Congreso 1 e otorg6 fncul tadc5 <.•xt t·aor<l i na 1'i as. 

Todos estos factores volvieron a tcnsionar nl país de 

moner;a qu~ la oposic16n fue a6n m~s ra<lical }' po1· su parte el 

gobierno tuvo t:imhi6n llllC ser inflcxihtc parn reprimir los lg 

vnntnrniontos que se gestaban en rl tcrritorjo nncional. 

A la muerte. de JulÍrez el 18 <le julio <le 1872, I.cr<lo, 

que- ocupaba el puesto de pr"s idl•ntc lle la Suprcm:i Corte Je 

JustJcin, <le acuerdo con ln Co11~tituci6n, le succdi6 en el p~ 

dcr, concluyendo el pcrtodo gubernamental hasta l876. Su g~ 

bicrno no logr6 1'1 t.:onfL:inzn del put'hlo pues prctend_i6 st.:guir 

las grandes l~nc11s del JuarJsmo. Jo que crn imposible sin el 

propio Juárez a la c:1hcza 1 y por otra parte. );1 muerte de és

te había climina<lo la ll:trrcru Opltcsta a D(a: y al milita1·i~1no 

que abriría un n11cvo período Je ln historia del des;1rrollo Je 

nucst1·a n:ici6n. 
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DEI. POl\FlRIATO A LA imvot.UCJON MEXICANA 

SUMARtoi 1.J"llltAl.lSMO Y l'OSJ'l'lV!SMO 

gm,;.1~l~N;. E~m~l.AClON H!J~l 
CONGIWSOS NACIONAi.ES lJH !NS- -
rn11c:r.10N ru111.1c1\ ossn-90 y -
1890-91). 
POl.!'l'lC,\ EllUCATl\IA HHVOLllCIO
NAlllA. 

Dur~ntc la ctnpa his1:6rkn conocida como el prirfiriato, 

ln sociedad mcxicnnn ndquir16 cn1·:1ctcrf~ticas polfticns y oc2 

n6micas muy diferentes <le los rnsgos que la dist_inguicron de_'.! 

<le lu indcpcndcncio, hastn el triunfo dC1 libcrn.lismo en 1867. 

fü;tOs cambios tnmhién se· <lie1·on. en el cnmpo educa t.ivo y íuc- -

ron importantísimos prcccllcntcs de ellos los logros obtenidos 

en c:=;.tc aspecto por el gobierno de Benito Ju:'lrcz. 

Jlara conseguir la rcstnur:1ci6n lle la Hcpl'Íhlica, fueron 

-dct~rmlnnntcs-la$- accJoncs rcnlizndns \.Jurante lo!-> <lifcrcnto,-

períodos prcsi<l~nci:1lcs de Benito Juár~i, quic11 a tru~és de 

una administracl6n pÚblicn l'Cicni inició el c~t.nhlocimicnto 

de servicios importante~ pnrn ln pohluci611 n;1cio11a1. 

Durante \og Jlcríodos n que hac~mos nlusi6n 1 \¡1 taren -

más urgente la constit.ufri la atcnci6n ~1 la cducnci6n, unn de 

las necesidades sociales de mayor t1·ascc11dcnc~n. por \() <¡l1c -

Ju!Írcz, a través llcl Secretario de .Just.ic.ia e lnstn1cci6n P§. 

bl lea, Antonio ~,:1rtfncz Cnstro, 1.·ng;1rg6 la soluci6n Je c5to!;-
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problemas cilucativos a don Gabiuo H:irrct.l:i.. 

La obra <le Juárcz en matcrL:i cducativn c11lmin6 con las 

Leyes de 1867 y 1869 1 las ctrnlcs, !"i bien contribu)·cron org:1-

nizand~ la cducnci6n nncionnl, ta1nhi6n permitieron que en ella 

se manifestara 1:1 in(lucncia del positivismo. 

IH positivi:->111•,1 comp1·cllllc de 1n.rncn1 simultánea una tco• 

1·ía de la cicucin y una reforma de ln .sociedad. L'S decir, la 

ciencia y sus uplicacioncs constituyen en ]n rr;il idad el 111~-

dio pnrn organizar la vida social. Este es un<1 de los nsp~c

tos básJcos de c::;tn C!il·t1cl:i. filo:;6fica. 

El pos1tivismo es cr.dncntcmcntc naturalista en su ba~c.

y, considerando el éxito <le Jos méto<los empleados en l:1s clc1' 

cias naturales, sobre tollo en la cxprimcntaci6nJ plantea que 

las dcm~s ciencias deben utilizar estos métodos. Se apoyu en 

un intolcctualismo rígido. en el cual la raz.611 es el instru·· 

mento para comprender las vcnladc~ cicntffic;:1s. En el positl 

vismo cldsico se destacan como ~1Jctivos principales: ol nmor 

como prln~ipio. el or<lvn como l'asc ,. rl progr~so cumo fin. I~ 

rrcdn los rcfor1n6 de tnl mnnera q11c puJJcra11 acomoJarsc a la 

idcolog!n liberal: t.ihcrtad, Ortlcn y Progreso. 

Desde tiempo ntrlÍs, los ltbcntlcs ¡ncl1..111..lL1n ]a 1 iber

tud y el progreso. pero no 11nl1{¡1n con~idcr¡lJo co11sci~ntcmcnt~ 

la ncc~::.l(lad <lcl orden; la posihllhbJ df' aplkaci6n Je su F-

doctrina; orJc11 011 el manejo <le la ciencia~ nrJc11 en la cduc~ 

ci6n¡ orden ,nclnl en la vida Jcl Estado~ en fin~ la lihcrtn<l 
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Y· el progreso serían posibles !'6lo c-omo consecuencia de la -

existencia· Jcl ·Orden )" no podrían prescindir de éste. 

El sistema -posltlvista pJ¡111tc~ tres J>rcn1isns principa

les: ,__¡a·1cr·=_Jc l_os-trcs C:itados 1 la clnslíicaci6n de las --

ciencias y ln rcl igJ6n l1C In humnnitl•uL En cuunto a la pr.!_ 

mera 1 considcr;1 que unn vez :rn111.::r_;Hlos los pcnsnmicnto~ tcol6-

gicos y·m6t~ffslco$ ~cr~n s6l;1m~11tc 1;1~ vcrJ~dcs ¿¡cnttfJcns 

es decir, lo prolúlllo y lo rc;1I, los C](.~1:10ntos qué pi1cdt1n aCCJ! 

tursc en lu cxplicnci6n do las lc)'cs 4uc producen y dcirincn -

el acontecer. 

guir 

. . . ; 

HC"cspc\!to a la st!gunJn premisa 1 lns cfcnclns .. '.de:ben so-

un onlc>n Iór.Jco, a partlr de~ la:;>n;nt_~-~6;-rtn-~~~"-;'.·p:~=~~s:·ig_u-en 
Jn astronomía. 1:1 física, ln qu{miCa, -{¡1·b~Ú~}"c{¡{a-,~:ha:Stá-"l1c~ 
g:1r n la clcncla más co;11pl~J:1: .. la.s-~ciolo~!~'.~ 

En l<t tcrcern, :~e cxc1uyc In ncct?~ÚcÍnd ele cúl to hncin

dc;-itlI1dos mrtafísicas_ )' _:~r _l'..onSii.lcra_:· quri~--cs-~la humani<laJ misma 

quien merece respeto y \'Cncracl6n. -

Son pues. ésto:;, los aspectos hñsicos de ln escuela f}_ 

lo:::;.6fica conocldn como po~ltiv,lsmo y fueron intro<luch1o~ en -

11t1cstro país por quicnc~, con ln finalidad du 01·g1t11iz¡1r la -

cducaci~n p6blica, consldcrnbnn C}lJC el empleo del conocJmlcn

·to cicnt!íico y una form11cl6n completa logrnrínn el 01·Jc11 so

cial necesario p¡tra permitir el progreso Je ~16xico. 

A la muerte de Juárcz, y al succderlc tlon Scbasti~rt Le! 

do Je Tejada, fuo nornhr.ido como SL~cn·tario Jrl ramo don .José 
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Diaz CovaTrubias, quien org;1ni;:6 Li in:.truccién con h:tSl' et'\ 1;1 

introducci611 de ln cnscfüm::a objctivn y i.lc 1~ cJucaci6n intc·~ 

gral. Esta gcsti6n fue de grandes COl\íllOCioncs políticas r Je~ 

tro del partido lihcn1l se ¡n·odujo un;i cscisi6n pro\'t•caJa en 

bucnn medida por las ambiciones dc·l Scl.·tot• militar. que ~le:::· 

puGs Uc haber dcscmpCJfü1<lo un ¡rnpcl decisivo 4;.'n c1 triunfo tlcl 

r6gimcn rcpubljcuno frente al Jmpcrio, bu~calM c1c11par ni\'L'\C's-

Uc mayor podí!r en ln pol.ítica nacional. 

Al triunfo llC la revuelta de Tuxtcpcc y como conscctH.~!} 

cin de ln llegada del general Porfirio Díaz al 110Jcr, la cJuc:1 

ci6n a ln que yn se puede llamar p~b1ica, prcscnt6 en nuestro-

pals carnctcrísticns bien dcfi11ldns. En el nuevo gobierno l.'.:!_) 

laboraron algunos intelectuales C\UC tratubau Je imponer los 

principios b4sicos del liberalismo, aunque se pucJc afirmar 

que lu mayor~n do los funcionurios sustentaban 105 ideas po!'oi

tivistas introducid;u; por U~rrcdn y procuraban que ésta$ prcv~ 

lucieron de motlo ofjcial. 

El liberalismo político es_ la doct1~-fna qut.? procln11w -

los derechos del hombre y la soberanía d.cl pueblo. En contra 

de la foJ'mn de gobierno nbsolutista, cn~cña que tollos los hntn-

brcs son libres e ig\1alcs; qt1c l~ 1\l>crtnd Je C~lJ~ persona ~t· 

cxt.icnde hnstn el punto t>n que no tlnña a los <lt•tads; que n;Hl ic 

imruncmcntc puede atentar contra la ¡1crson:1 o pru11ic,\aJ <le - -

otro; que to,lo:; los c1u<ladanos pueden ~ks1.::mpcf1;1r 1.:;1rgo!> pÚlil i -

cos¡ que, en fin, tot\o hon¡brc es libre para pcn::.ar y c¡.,crihir. 
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Los intelectuales liberales se prcocL1pp1·on por fu11<l¡1mc~ 

tnr una c<lucaci6n que cor1·cspondicrn a In iJooJog(a c¡11c pcr -

-ta11tci tiempo habf~ defendido s11 pa1·tido y sJcm1irc pl:1ntcnron 

la necesidad de combatir la marcad11 intcrv~nci6n 4110 el clero 

tenía ~obre la cducaci6n. El liberalismo se npoy6 en los t."'ll~ 

mentes del positivismo paro crcnr un nuqvo tipo de homhrc, ~-

consciente de s11 cnpaci<la<l parn transformar l;1s cu11dJcio11~~s 

de su existencia. ?\umcrosos liberales se transformaron en 

positivistus. 

Al respecto, nf.irma el maestro Isidro Casti Jlo: 

"Los latinos, decían los rcformaJoros, tenemos un C'SpÍ

ritu sonador cmlncntcmc>ntc mfst ico, de donde rcsuJ tn el uh:rnr 

do de que en vez do disciplinar el entendimiento co11 m6to.lo~ 

cicnt.ífiC:os severos, se halaguen In fantastn y los sueños. P!.!_ 

rn cambiar necesitamos ser eminentemente pr:ictlcos, c:xpcrimc~ 

tnlis.tas __ c_ invcstig.1<lo_rc:;. Es menester ~cr positivi~t_as 11 .ClS) 

Poi· tanto. el posltlvb;mo fue el instrumento qu<.• hizo -

posible ln consolídnci611 del Est~1do como Jnstituci611 conduct~ 

rn do la cduc11cl?n públic:1, 

"El poslUvismo por un lai;)o ponfn en du<l:1 todo princi-

plo de nutori<lad que 110 tt1vlcsc su base en }¡t ~~11crlc11~J.1 Je 

la rcalidaJ y por el otro 1 ncgí1bi:1, en nombn· Je esta cxpcric!! 

México y su Rc\'oluci6n Educath•a, -
E<litori::Jl P,1x-Mé:dco, ~México, D.F. 
1965.· fo. Edición. P5~. 78 



cia, la vigencia <le cuulqulcr ·prfn,c.i1lio abstracto no apoyado 

en la mism::1".:~t6 ) 

l·IS 

La conrront::1cl6n d~.=cs_!:as __ <lq_s pos_ic..ioncs nfcct6 al -co.!!. 

junto de las nccioncs políticas Ucl gobierno Je Porfirio llíaz 1 

de mnncru particular en e] campo Je la cJucnci6n nacionrtl; su 

dominio fnc nltcrnaUvo r con cierta frecuencia se produjeron 

situaciones 1.lc concil incj611. Ambos por fortunn aceptaron ln-

J11trodl1cci611 y el dc~urro1lo de nuevas y nvanzados técnicas -

n1cto<loI6gJcas, ncccs:1rias 11ara la reforma cducntJva que lt1 so

cic~ad mcxicn11n rcqucrín, 

El lihcralismo }'el positivismo se complc111cntahnn en In!!_ 

cho~ :1spccto!>, _LJllnquc pcrmanC'ci6 Intente el problema <le si un

!;cguimicnto l.itcrul y prccls.o de lo científico, de lo absotut2. 

monte demostrado. relegaba como algo ln<lefi11ido el concepto Je 

llbcrtad. Sin cml>argo, llcg6 el momcntd en que los liberales• 

purist:fs se opffSiCrOÜ--31 po-$itiVJsmo. Cll tJnto la mayoría de -

los intelectuales lo adopt1tron como el respaldo ncccsnrio para 

C'l F.st:i<lo cm;:inaclo del ntovimícnto <le Jn Reforma,. 

(16) ~' ~.- Ob, Clt, Pág. 80 



149 

LEGJSLACION EDUCATIVA DE LA EPOCA 

Para abordur el to'ma de la lcgi:-;laci6n educativa <lurantc 

el por.(iriato, es ncccsnrio_rcm~tirnos a los nntcccdcnt;cs po

li'tjco-.:soCialc-5' C¡uc dioY.-on Coma· rcsllltado los lincnmicntos en 

quC se· sustentarían las <lispos icioncs emanadas de un pcrío<lo

dc gr;indcs reformas y <le consccul•ntcs controvcrsins. 

Ln etapa conocida como el porfiriato abarca un cxtcnso

lnpso que comlc11za en abril de 1877, con el ascenso del gcnc

rnl Porfirio Ufaz :il poder ejecutivo y culmina con su rcnun-

cia a la prcsidcncin <le la naci6n, en mayo de 1911. 

Durante este tiC'mpo, ln socic<l:itl mcxican:i sufrcuna gran 

trahsíormnci6n y presenta características propias de dos gra!! 

des períodos en esta etapa de nuc5trn historln: el primero -

de 1877 a 1896, que corresponde ;11 Jnicio y consolidaci6n del 

r•égimcn porfirist:i; comprende Ja primera gcsti6n prcsidcncinl 

Je llíaz (1877·1880), Ja ,Jcl general Manuel Gon:r.Je:, (1880·1884) 

la s<.•gundn gcsti6n Je llíaz (1884-lS~H), el terc:cr r,obicrno pr!:. 

sl<lc11cial, corrcs¡1011dlcntc a la prjmcra rcclccci6n Je Porfirio 

Díaz, (1G88·18!l,~) )'el cuatricnlo (18~2-1896), en el que gobe_!: 

n6 dcspu~s de anl1lar el principio <le no rcelccci6n. 

El segundo pcr(odo, de lH96 a 1910, corresponde a Ja ép2 

c:1 en que el ll~1ma<lu gr11110 de los clc11tíficos domi116 Ja escena 

política bajo el amparo del dictador, y que culn1in:1rfa con ln

crisis en la que entra el r6eimcn a fines de la primera década 

Jel siglo XX. Durante este período. Díaz ocup6 la presiden--



cía dur.antc -tres gcStiones-'C:onsccutivas: de 1896 a 1900, de 

1900 a 1904, y el 1'.iltilno período de,1904 a 1910, lapso en el' 

que-la· gcsti~n -prcsidcriCial ·se -Cxtéildi6 .-a SCiS uños. 

lStl 

~crm~nado- cStc sCxC11lo,-- níaz:·vorvi6·º·a·-- rc~·1cg-irs-~·,,- pe

ro este· octavo e mondo to p'rcsidcncial · sería tl-uncado por l. n l'E. 

voluci6n maderista que cstall6 en 1910, y que obligaría a Po.!: 

firio D!az·n rcnunclnr seis meses dcspt16s. 

Durante su largo gobierno, Porfirio Uíaz sjgui6 las 

mismas directrices políticas q11c Ju~rcz y Lerdo <le Tcja<ln. 

Mantuvo e incluso accntu6 la sccularizaci6n del Estado, aun

que procur6 di~minuir lo tirantez entre éste y la Iglesia, -

pcrmiticnJ.o algunas manifestaciones exteriores del culto c.:Jt~ 

lico restringidas por los gohicrnos lihcrnlcs nntcriorcs. Pr~ 

movi~ todo lo que pudo el fomento material c.lcl país. y <le una 

manera particular las obras públicas. Impuls6 la c<lucaci6n · 

pública; procur6 concilinr y unir en su torno a los diferentes 

~cctorcs políticos atrayendo a Jos lcrdistas, los iglcsist;1s

)' los conservadores, algunos de los ct1nles form;1ron parte ti~ 

su gobierno y trabando relaciones conlialc~ que llcg:iron a Ja 

.1mistad con los principales <linnat;1rios 1lc !;1 Iglesia mcxic,1-

ua. Se atuvo a la lcgalidnd constitucional. mantcrdéndola en 

~u vigcnci11, íllJJ1quc obscrv6nrlol:1 a su m:111cra. En conclusi6n, 

Porfirio D.íaz sigui6 fielmente lrt política de los liberales 4 

que l<.~ prcccdirron en el poder. e incluso hc1·cd6 de ellos cl

.lt?Sco que él rcali:6, de pcrpet11;1rsc c11 el m;1nJo meJia11tc 1:1-

: t~clccci6n. 
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Su gobierno tiene como can~C:tcr{sticas principales: 

el JHltcrnnlismo y realismo, ya que sus_proccdimicntos para con 

los ciuJadanos ordinarios eran los de .un padre de familia, y· 

para con- los c~udadanos.quc ~c~!n_n pollo~_ o_ influencia,_ los de 

un ~9m-~r'?,pr6cti90 _y ~p~r~un~~:t8: ,. _ l_a -dcscoi:ifiania, el maquinV,!! 

J isino y In represi6n dura. y brut~{ d~
0

la-;eb~ldfo •. Siendo é~ 
tas los ri:isgos .prcincipu1cs d~ "'~-n--~oh{Crno calificnJ.o como unn

di~t.adura·-.<;:~~S_t_i'~~~J_~~-~ ~--' -~~-~ '~-~----~~- ·_ ~~~ ;~1~~1rsc que precisamente 

fuera lu dict~duri: lÓ:rc~l. y vurdádero y la consti tuci6n lo 

falso y flé:ticio, la fochada con la que se pretendía ocultar Ja 

reali.dad .• 

Respecto al aspecto educativo, nínt ratiíic6 en su car

go de Secretario de Justicia e tnstrucci6n Pdblica al liccnci!!_ 

Jo Jgnacio Rnm{rcz, nombru<lo en este puesto por el prcsidcnte

provisional de In Rcpdblica, Juan N. M6ndez, antecesor de D{nz 

en ln presidencia. 

Para ln cducnci6n públ icn fue muy importnntc lu presen

cia <lcl licenciado Hamfrc:. yn qt1c se tlcstncnha como un libc-

r:i 1 prcpa rndo. con se i ente <le 1 os prob l cmas que afrontaba 1 n 

instrucci6n y con un programa Je acci6n para resolverlos. No 

cr.1 cgrcr.:tdo de las escuelas confesionales. sino pro<lucto de -

las instituciones gestadas por el liberalismo. 

Ante el Congreso Constituyente <le 1856·1857, en los mo

mentos de deb<ttc sobre el Artículo 3" Constitucional que cons~ 

graba la libertad de cnscfian:a, Ramírcz cxprcs6 con cl:1ridad: 

''Si todo hombre tiene <lcrecho a emitir su pensamiento, todo --
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hombre tiene· derecho de enseñar y de ser cnscñndo."(17) 

Al triunfar el Partido Liberal en la Guerra-Je los Tres 

Años; fue nombrado ministro de Justicia e tnstrucc.i.6n PL1blicu· 

por el entonces Presidente Benito Juárcz. Por lo anterior, y-_ 

al ser nuevamente asignado para este cargo por el presidente · 

Porfirio Díaz, su preocupación primordial fue atender ln com·

plcja cucsti6n educativa del pn{s: la instrucción primaria, -

la od~caci~n de los indígenas, el papel de ln mujer en l:t cns~ 

f\nnz.n y la educación superior. Era Ramírcz el producto de 1;1 

conjugaci~n de la doctrina liberal y la filosofía positivista, 

ya quo sin menoscabo de sus ideales. se manifestaba práctico y 

científico, 

Ignacio Ramírcz defendió el principio de la cducaci6n -

integral, promoví~ la reforma de la cnsef\anza y considcr6 que 

la inatrucci6n debería basarse en ln experiencia y sobre las -

necesidades sociales. Tambi6n cxigi6 que los estudios <le las· 

escuelas superiores tuvieran una mejor calidad y destacaran c11 

sus piunes de cstu<lio los contenidos específico~ d~ 1:1s rc~p~~ 

tivas carreras; protcgi6 las bellas artes, fund6 bihliotccas,

crc6 becas y fornent6 la instrucci6n popular. 

En cuanto a los indígenas, pur,n6 siempre por incorpora! 

(17) CUE Canovas, Agustín. - Historia Social )' Econ6mica de Mé 
xico.- Editori;1l Trillas.- Méxi 7 
ca, D.F. 1961.- Za. Edici6n 
Pág. 219 
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los a la vida activa de la 11aci6n, respetando sus derechos ... 

llabl6 en favor de la clase trabajadora y denunció la explot~ 

Ci6n de que era objeto. pidió la igualdad civil y política . 
de la mujer y rccomcnd~ que debería participar en la enseña~ 

zn. Asimismo, en su obra escrita destacan temas vinculadas

con la problemática educativa. Su gestión fue rlca en plan· 

tcamicntos-rcnlizacioncs qtic habr~an de repercutir posterior 

mente cn_)a lcglslaci~n educativa de nuestro país. 

Suc-cdi6 a Ignacio Ramírcz en el cargo, don Protasio P. 

de Taglc, quien sigui~ los lineamientos establecidos por su -

pi-edcccsor-y cuya gcsti6n estuvo estrechamente vinculadn con

las. acciones de eminentes educadores partidarios de la rcfor .. 

ma en lo c·nscftanzn, como Ramírcz. de Taglc combatl6 el dogma 

relig,i~~o. ns{ como los prejuicios y la rutina del trabajo e~ 

colar. 

En el decreto del primero <le enero de 1879 rcform6 los 

Artículos 41 y 45 del Reglamento <le Instrucci6n P6lllicn, en -

~l sentido de unificar lo, criterios <le cvall1aci6n y el otor

gamiento Je 1 os premios que deber Ían rcc i h ir los a 1 umno~ soh r~ 

salientes. 

En el Reglamento <le las J~sc11clns Primari¡1s Nacio11alcs-

que se cstablcci6 en 1879, ordcn6 que se i11cluycr;1 el pri11ci

pio de la "Utilidad" en l¡i cnscfü1nz.;1 mediante la lntroducci6n 

de asignaturas novedosas y pr~cticas, <le tnl modo que el cst~ 

dio de las cicnci;1s físicas y la J1istori:1 n;1tttral tuvicr;1n --

aplicaciones en ln vida real de los nifios, educando lns capa-
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cidades sensoriales, _lo_que facilitaría ~l aprendizaje, trans

form~: la_ ~sc':lela -de Nifins· Pal-a preparar n futunis profesoras 

de e~seii?-nza _primaria. Con respaldo en' la tcor1n pedag6gicu -

de Manuel Flores, de Tnglc orden6 que se elaborara un plan dc

estudios completo para la instrucci6n elemental, organizanUo -

eii f0rmn cíclica las asignaturas b6sicas, para lo cual se re-

dactaron nuevos programas de cada una de ellas, con la prctcn

si6n de terminar con la annrqu{a que cxist!a en las cscuolas,

se constituyeron academias pcJag6gicas con el prop6sito de re

visar permanentemente los resultados de la reforma y promover

la difusi6n de ln misma entre el magisterio. 

Durante este periodo, se orden6 ln construccl6n <le num~ 

rosas escuelas primarias, De Tagl" dis11uso también ln crcnci6n 

do algunas escuelas Tegionnlcs ÜC' ngricultura y ln formulaci6n 

del Reglamento de ln Ley Org~nicn de Instrucción Públicn, y ll~ 

cidi~ que las escuelas que 11or entonces eran ntcntlidns po,:; so

ciedades de bcncíiccnc1a pasaran a depender del Estado. 

Posteriormente ocup6 la cnrtcrn de Justi~i:1 e ln~tr11c-

ci6n Pública Juan N. García, a quien :;u!'>titu/6 li!rwcio Maris-

cal; nmbos se preocuparon mtis por atender la rama judicial ~k 

su cargo y poco hicieron por la cducaci6n, sin embargo, ;.t t.la- -

riscal se debe el Jc~r~Lu Jol 31 <le cnrro clr lRRO, que reforma 

ba nlgunos artículos <le la Ley de Instrucción Póblica, cnton--

ces en vigor, cspccialmonte se orJcnab:1n los procedimientos 

parn celebrar cxtímcnc~ promocionalcs )'se pr'-~cisaha que caJ;1 

profesor presentara el programa <lctallatlo que se proponía cum 

plir J11rnntc ~1 nfio escolar, 
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En el año de 1880 ocup6 la presj doncia de M6xico el g6-

ncral Manuel Gon'zálcz, considerado hasta ese momento como uno 

de l.os ·hombres de confianza de Porfirio Dfoz; la nueva gcsti6n 

sc _A!lici6 como unu continunci6n de la anterior en todas lns~ 

.esferas. y acCioncs .del gobierno, pero Gonzti'lcz, npo)•ado en n! 

'gurlOs elementos -lib-~Tates, aplic6 una política tendiente a de~ 

truir o .limfiar la influcnc in de D.ínz. La íntcnci6n era fort~ 

lcccr nl.nucvo gobernante y permitirle el ejercicio de un mn!!. 

da~-~"_ propio ___ Sobrc la nación. A pesar e.le 6sto, nl finnl <le su 

gestión logr~ imponerse el grupo porfirísta y en las clccci~ 

nos de 1884~ prcvin reforma a la Constitución, Dínz volvió n 

ser p~csidcntc de la Jtcp~blJca. 

Lo anterior explica In situnci6n qt1c se di6 en matcrln 

educativa entre 1880 y 1884, 

Pues bien, Jurante el gobierno Je Manuel Gonztílcz, es 

nombrado ministro de Jur.ticia e Jnstrucci6n Públicu, Ezcquicl

Montes, en sustituci6n Uc Juan N. García. F.zcquicl Montes, 1J. 

bcral convencido y purista, había atendido nntc-s. :::iunquc por 

brc.•vc tiempo, l;i entonces Sccrc-tarí:1 de Justicia y Ncgoc io!'> -

Eclesiásticos, cncargaJa dr las ctJc~tioncs cducatjvas. ~lontcs 

era cn"migo manifiesto l1e1 positivismo que, ~cgún afirmnh¡1,

anulaba la Jibcrtacl del l1nmbrc, además, comliaLJG a\1jcrta:~cntc-

la rcform;r en ln cnscfinnza, sostc1¡(;1 que ln filosofía poslti-

vistn ¡1on(a en peligro la libertad en aras 1lcl <lcsurrollo eco-

n6mico y que llevaba al csccpticjsmo, Argutnl!lltaha que, o se 

eliminaba el positivismo de la cnscfta11:a, o se dejaba crecer 

la enscfinnza rcli~iosa. 

Por otra parte, co11si<lcraba !ndispc11snbJc c¡uc la ins-
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trucci6n pÚblica-mantuvicTa -ideas nbstrnctns de orden moral, -

aUnc\ue rio. pud_ic~t{n -dcmoStrnrsc científicamente¡ nccptnbn que 

las.·CicnC.ias.--cx·actas--mnnejaran un- sistema do invcstignci6n y -

'c:~P~!-~~-c"-~~~-ci~!l• ,pcT:o--__ 6s-tc dcbín dcscchn-rsc _en el caso de otras 

-~;e_~_Ciirs ·; ~SPCci-almcntc en los estu<li os filos6ficos. De acuc¿: 

do con lo anterior, cxpitli6 un dcc1·cto que suprimía la 16gica

p0sitivista en la F.scuela Preparatoria,- y en- nbril de 1881, º!. 

den~ -la: publicaci6n de un nuevo proyecto de Ley de Instrucci6n 

Pdblica, que invalidnbn la Ley del 15 de ~ayo de 1869, ln cual 

tenía una inspiraci6n positivista. 

Al comenzar el ano de 1882, la aplicnci6n de la reforma 

en la enscfianza, el enriquecimiento de las teorías pcJ;ig6gic:is 1 

el aumento de planteles c<lucntivos, el fortalecimiento <lcl ma

gisterio y la necesidad <le integrar un criterio gc11cral para 

normar las condiciones higiénicas r pcdag6gicas básicas 11ar;1 

garantizar la rcalizaci6n de las tareas educativas. tu\'O como 

culminaci~n la organizaci6n dC' un congreso C'll C'l quC' particip.:.!_ 

r~nn destacados maestros y m6dicos cxpcrlmc11t;1Jos. bajo los 

auspicios de las autoridades de la Secretaría <le Justicia l' 

lnstrucci~n Pdblica y con sede en la capital <lcl p:1(s. 

Los tcm11s a trat:1r en este congi·cso Íl1cro11: 

a). Las caractcr¡stlcas Je los libros y ~lile~ c~cola 

res. b), Las con<liciorics higiénicas in<lisper1sablcs que de-

herían reunir los edificios cscnlarcs. 

c). El modelo <lel mobiliario escolar para satisfacer p 

las exigencias de la higiene. 
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d). Los métodos de enseñanza para mejorar la instruc· 

ci6n de -los nin.os sin comprometer su salud. 

e). Ln dist~ibuci6n diaria Jel_trabajo escolar,: scg~n 

las diferentes cd¡¡dcs de los cduc.nndos. .. 
- - :íj :-··Las precauciones que Llcbcrían ~Om-a~~-c-__ eri· :IB_~. es-:.-

cuclas para evitar la transmisi6n de cr~fcrmc~ad~S -~0~1'.ág.ios~s 

entre los niílos. 

Se formnron comJ s iones para ofrecer-_J i-~J>
0

0~1:~~t_Cs ~:~é.come!! 

dacloncs" en rclaci6n con cae.Ja uno de los tcm-iis trnth-doS-·;- di

chns recomendaciones fueron: 

a. I.os edificios escolares y las salas <le clase deben 

cstnr convenientemente orientados. Es necesario ui1 espacio -

abierto para patio de juegos en cada escuela, 

b. Los mcsabancos deben ser binarios, con rcspnldo, 

descanso para los pies y caja para guardar libros. 

c. El tamaño de las letras en los libros de texto de-

be permitir una lectura fácil y será mayor en los primeros -

anos escolares. Las pizarras lndividL1alcs scr&n de f&cil ma-

nejo, 

d. fil m6todo de cnseiionz.a que conviene ndoptar es el 

que se propone cultivar todas las facultadc;, físicas, intclcE_ 

tualcs y morales Jcl niñ~. Los cjcrcicjos deben ser gr¡1dua-

dos. para desarrollar cada facultad, J.a cducncl6n intclcc- -

tual, al principio de la cnscj\anza, se hará exclusivamente -

por el m6to<lo objetivo y mSs tarde es posib1c el empleo del -
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m6todo representativo. Es conveniente un rGgimcn disciplina

rio en que el alumno tenga conciencia del hábito de hacer el 

bien. Pueden emplearse consejos cuando sean racionales y gr~ 

tos y n·o -cua·ndo provoquen sentimientos negativos. 

e~ -La distribuci6n diaria del trabajo cscol:1r debe 

considCrar el crcc1micnto nnímico y corporal de los nifios. li!!_ 

tre-los t~abajo~ del dí~ pucdcn_inclulrse prácticas de taller. 

f. _Las a:Eccc1oncs contagiosas de las cnícrmcdn<lcs in

fantiles pucidcn ser febriles o no febriles, sicnJo más pclJ-

grosns las primeras, por lo ctrnl conviene que un nifio enfermo 

no asista a la escuela. En los planteles educativos dcbcrán

cxistir servicios médicos atendidos por personal nJccuado )' -

suficiente, 

Aunque estos acuerdos unlCicadorcs fueron de gran im

portancia, las medidas pr~cticas de aplicnci6n de los mismos~ 

no fue inmediata, pero s~ desigual en lns escuelas del país,

y sería oftos m~s tnrJc cuando se rcconocicrn ln importancia 

1lc la higiene escolar y recibiera tin apoyo más decidido poi· 

parte de los autoridades. 

Es en el afio de 1882 cuando la educación recibe un im

•11lso general y se Ja una nuuvn fisonomfn n la Sccrctarí:1 del 

.. imo, yt1 que dchi<lo a los problemas suscito.dos por la iJeolo

.:ía de Ezequiel Montes, el presidente Manuel Gon;:álcz se \'i6 

.n la JlC"ccsidnd de reorganizar su gabinete y nombra como se--

l"Ctario de Justicia e Instrucci6n Pública n don Joaquín Ua--

1n<ln quien no solamente terminó el cuatrienio, sino que fue 
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te a -la presidencia de· la.República, siendo don Joaquín liara 
. . . 

lln el funcionario que por ... mriyo( 'tiempo permancci6 al frente 

de su ministerio. 

Dura-ntc los dieciocho nfios y siete meses que dur6 la 

ge_sti6n de ·Joaquín ·aarri!Jda, ya -que fue rctjrado de su cargo 

por cuestioncs-·políticas, la cducnci6n rccibi6 un gran impul 

se .enriqucci6 grandemente, bajo su dlrccci6n se ce] obraron 

portant~s congresos de Instrucci6n PÚblic;1, c1 número de cs1 

las se incrcmcnt6, ln cducacl6n norm;it alcanzó niveles sjn 

ccdcntes, se dictaron «1ifcrentcs leyes para c11idnr de In co 

rrecta rcalizacJ6n da los avances c<lucatlros bnjo la vigil:1 

c.ia del F.stndo, y toJ.a una gencraci6n de cJucndorcs mcxicnn 

de alto nivel aport6 sus experiencias pnra formar unn tcor{ 

pedag~gica tan avanzada que compjtj6 con éxito frente a loE 

sistemas educativos más impv.rtantcs a nivel mundial, 

Baranda era partidario Jcl positivismo, nunc¡uc !iU e; 

rio en cuanto a la apiicaci6n era liberal, lo que aunado a 

experiencias lo cap¡1cit6 J>ara com1>1·cn<lcr q11c lns co11dicion· 

de la cducnci6n en México ;1 finaJc:. clcl :;iglo XJX permitía 

rcalizari~n de RTnndcs proyectos, n•aJizndo:; los cuales pod 

mejorar la si tu,aci~fl prevaleciente. 

En cuanto a la cJucuci6n norm:1l, fund6 la Escuela ~ 

mal Vcrncruzanu <le Jalapu en 1886, y al ano siguiente la 

la Normal de Profesores de lnstrucci611 Primaria en l¡1 ciut 

de Méxic.o, siendo el decreto ele fecha 17 <le diciembre de 

el que nprob6 su crcaci6n, habiendo sido inaugurada por e: 
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sistema de sanciones viniese a cstuhlcccr la obligatoriedad -

<le la cducnc-i6n clcmcntnl y fue así que Jan Jonquín Bnranda,

por medio_ de la Comisi6n de Instrucci6n Pública de la f.:'Ímnra

dc Diputados, ·formildu por Justo Sierra, J1.1l io Záratc y 1.cunn_! 

<lo Fortuno_, gcs~ion6 ln clnbor:1ci6n y prmnulgaci6n de un;:t ley 

que garantizara el derecho del E~tac.lo parc1 conducir la c<luca

ci6n nncioual. El resultado de <liclw ~~c~ti6n fue un proycct~ 

que se convirti6 en ley en el mes de mayo Je LS8R. 

~sta ley divi<lfn la lnstr11cci6n 11rl1ílarin en <lo~ nivc-

lcs: elemental y s1.pcr.ior: indicaha la formn de ~ubvcncio-

nar a lus escuelas municjpalc!-> y cst.1hlccí:i que l:i i11:;trucci6n 

primaria ~adu por el Estado sería gr.itultn, prohihicmlo que 

fuera impartida por mini:-ttros de cuulr¡uicr culto religioso, 

,\ccp'tnba la existencia <le maestros ambulantes sic-mprc qucJ U!!, 

Jo el- reducido nÚml•ro de habitan tes Je un lugar J no hubic5c -

cstnblccidn en 61 una escuela, ni les fuere posihle a los ne

cesitados Je instrucci6n concurrir :1 las escuelas Je otra 1~ 

calidad por razón Je lns distanciu~. l!n cuanto nl nambn1mie,!l 

to, -radio Uc- acci6n* m6toUos de cnsc:fian~:1 e instrucciones PE. 

rn el mcjo1· cumplimiento de su encargo; los maestros ambulan· 

tl"s las rccibi.dan _directamente <lcl Ejecutivo, me<linntc los -

ordennmiCntos necesarios, 

En cuanto a la obligatoricd;ul Lle l.a cnsciinn.za, se CD_!! 

tcmplt1ba de la siguiente manera: la instrucci6n primaria L~l~ 

mcntul es oblig3toria en el Distrito y Territorios 11:1ra ltom-

brcs y mujcre5 de seis a doce afias. Esta instrucci6n podí:1 -

n.Jquidr$e en cunlquicr ostuhlcclm.icnto oíicinl o pnrticular, 
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casos de exccpci6n. 

11 Las personas que ojcrznn ln pritria potcstod, los u~ 

cars.e.,dos .d~ ~cnor_c~ y los casos cspecinlcs que Uctcrminnrtín

lQS reglamentos de esta ley, los <lucfios Je fAbri~ns, tnllc-

res, haciendas y ranchos comprobarán anualmente, con ccrtif,,!_ 

-cadas de escuelas oficiales, o a f:1lta de ellos con los me-

dios y rcquisito!"ó determinados por el J:jccuti_vo, -~lUL"' lo~- n.~ 

fios de que rcspon<lcn cst~n recibiendo o hnn rCcibidO la in~ 

trucci6n prjmuria clcmcnta.1 11 • (lR) 

Las sanciones por el incumpl imicnto de estas _<lisposi· 

e iones eran multas hasta por d1cz pc~Os -~ arro~to_ uC uno o -

dos días. 

Esta ley signific6 un.gran progreso, aun cuando la -

crí ticn dcstac6 sus ncicTtos y su~ errores. En cuanto a 1 o~ 

primeros, se hizo notar que uni6 la lectura y la escritura, 

~uS1:itUy6 -la -Gr[iriltltica Espaf\oln por la 1.cngtrn ~ne iCJn:il, L1 

lengua pTopia de nuestro país, ordcn6 l~ cnscfi¡1n:;1 Je la -

Aritm6tica y el sistema legal <le pesas y mcJi<l:1s, lns lccci~ 

ncs de cosas para impa1·tir Jos conocjmicntos de las cicncíns 

físicas y naturales, la cnscñnnza <le ln Cco¡;rafía y la l\L;t~ 

rln Nacion:1lcs y de ncl1cr<lo cot\ lns r~~lnmc11tos n11t~1·io1~s.· 

las labores mununlc:>s pnra las nifü1s y los ejercicios milita

res parn los niños. 

lü.? 

(16) LEY SOBRE ENSEflANZA l'RIMAl\IA 1886. llccrcto d<.'l Congrc5o. 

M6xico. mayo ZS, 1888. 
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En cuanto a sus errores, se mencionan entre ellos que 

omiti6 los trabajos manuales para loS.niños, n pcsar·dc quc

y~ habí~n sidO- iniciados con anterioridad· y do estar contem

plados en el proyecto clahorado por Justo Sierra, Julio Z6r,!!. 

te. y_ I~caJ!~rdo Fortufio; otro error que Ezequiel A. Ch d. vez ·ca!! 

sidcr~- coll]o un retroceso, fue la omi.si6n que. se hizo en cun!!. 

t'Ó ti :.1-n -enscfinnza tlul ca11.to, cons iclcra<lo no ·s61o corrio-. un 'CIE.,

mcnto im¡)ortant~slmo de cultun1 estética, sino tambi~n de 

<lcsarrollO del aparato respiratorio, y más aún, cuando el 

propio Jonqu.~n Barnflda lo hnb~a_ implnntndo º~- la escuela pr! 

mnrin anexa n la Normal y se puntualizaba cla~amcntc en el -

citado proyecto. 

La rcglamcntaci6n dt' la I,cy <lC Instrucci~1\ Obljgato-

ria de 1888 fue apr~bada hasta marzo de 1891, aunque por ex: 

prcsn disposlci6n cmpeznrfa a regir hasta enero de 1892. 

La ley Reglamentaria de la Instrucci6n Ohligatoria en 

el Distrito Federal y Territorios a qut' hemos hecho :1l11si6n, 

es un documento importante en cuanto a que co11tic11c <lis¡losl-

cioncs que muestran una certera cornprcns i6n del problema t·d~

cntivo. Para asegurar la obligatoriedad de la c11scfianz¡1, ar 

<lena organizar Consejos de Vigilancia ~stal1lccidos en los m11 

nicipios y formados por el comis:1rio de policí:1 y Jos vcci-

nos del lugar y quC' til•ncn por objeto cuitl:1r Jcl cumpl imicn-

to de la ley en lo relativo al Jcl1c1· lle los padres, t11torcs

o encargados de n .i Iios en edad e seo 1 ar, <le 1.wnda r a éstos u -

la escuela. 
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En apoyo a la ley relativa, la rcglamcntaci6n estatuye 

la crcaci6n de otros cuerpos colegiados: el Consejo Superior 

de Instrucci6n para reemplazar n la Junta Directiva y ln In_!! 

pe~~i6~ Escolar. 

En CUanto a i·a Jnspccci6n Escolar, se mcncionuUa que -

sería el Presidente de la República el encargado <le designar, 

cuando lo creyera conveniente, inspectores p:1ra las escuelas 

oficiales; que para ocupar dicho cargo, ora necesario tener -

15 aftas cumplidos, poseer el título de profesor y haber servi 

do con buen 6xito en ln cnscflanza primaría por lo menos cinco 

afias y que, en caso de no contarse con personas tituladas CE! 

mo profesores 1 podría eximirse. a los candidatos de dicho re- -

quisito. Pero como ya lo mencionamos, el reglamento Je la -

Ley de Instrucci6n Obligatoria no se publicaría, sino hasta -

marzo de 1891. 
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CONGRESOS NACIONALES DE INSTRUCCJON PUBLICA 

(1889-90 y 1890-91) 

En tanto dicha ley se reglamentaba y ponía en \'igor, B_!! 

randa tuvo la iden de organizar un magno congreso de instrl1c

ci6n en doñ.de se pudieran discutir los problemtls 1-nfis importa!!_ 

tes del país en materia educativa. 

Este c~ngrcso reunió a_connotados maestros mexicanos de 

la época y fue tal su importancia que con ju::> tic lii Cuc llama

do por el propio Joaquín Baranda 11Congrcso Constituyente de ~ 

la Enscñanza 11
• 

La innuguraci6n del Congreso tuvo lugnl' el 1° de dic.h·~ 

brc de 1889 y los trabajos se continuaron ha$lD el 31 d~ nar· 

zo del afio siguiente en que se dcclar6 su cl11usur<1. 

El discurso inaugural de Baranda dcCini6 claramente la 

posici6n del Estado frente a la grave responsnhili<lnd de ate!! 

<ler la cducaci6n pública nacional. 

Se nombraron diecinueve coraisioncs dictn1nlnndor;l5 i11i-

cialmcnte, aunque despu6s, n pctici6n <le nlg11nos <lPlcg11<los -

fueron formadas siete comision..:!s m~s, <lC'stacando por ~u acti

vJ<lnd l~s correspondientes a: ''Enscílan:11 l~le1ncnt;ll Ohlig:1to· 

ria", ''Escuelas Rurales, maestros ambulantes y colonias ju- -

fantilcs", "Escuelas de ptirvulos", 11Escuclns de adultos", -

"Escuelas de instruccJ6n primaria superior", "mc<l in:> de san- -

ci6n de la enscñanzn primaria laica" y "emolumentos Je lo:-: ri.:u.~s-

tros 11
• 
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DoS de los integrantes Je la comjsi6n de 11MeUios <le san

ción de la enseñanza primaria laica", los profesores Miguel Sf!. 

rrano y nnm6n Mnnterola, sostuvieron el criterio liberal clási

co'"de hacer: del Estado un simple vigilante de la sociedad amp!!_ 

rados en el prc'cepto constitucional que consignaba la libertad-. . 

de ~-~sefian_2:~-· ~e pr_~nuncinron por un laicismo neutral: 

'.'La·. cnsenanzn _laica es aquella en que la instru<;ci6n es 

ab_SO~utalnéntc independiente de la!'> confesiones rcl igiosns 1 es -

dc_cir 1 ~quclln en que la organizaci6n de la escuela, en el pro

gr11ma, en el-_ maestro. en el ayudante, en el inspector, on el c.<:_ 

lador,- no intervienen ni se mczclom para nada los ministros de

cultos ni sus representantes, y en que las asignaturas que en -

la escuela se enscfian qucJa excluida toda idea de rcligi6n 11 .(l9) 

Contrari~ndo este criterio 1 el otro miembro de la comi

sl6n de· lu_ cual se scpar6-, el diputado Adolfo Cisncros Có'.Ímarn, 

prescnt_6 un voto particular en el sentido de que la cducaci6n

laicn fuera v~lida tanto en los plnntclc.s oficiales, como en -

los particulares. 

Para Cisneros, el lalclsmo debería ser ejercido por el 

Estado como un medio para imponer las instituciones libcr~lcs. 

Después de nnnlizar las respectivas conclusiones. el 

Congreso entcndi6 y nccpt6 por enseñanza laica la ·que fuera 

ajena a la rcligidn, desechando la co11clusJ6n d~ Cisncros, no-

(19) CASTILl,0, Isidro.- Ob. Cit. PSgino 127 



obstante su punto de vista fue consignado en la Memoria del ~ 

C~n&r_es<?. 

POr su parte, Justo Sierra se refirió también al pro-

blcma de_la cnscftnnza laica y su obligatoriedad. Coincidi6 -

con 13 respuesta_ radical. aunque manifestó el <lt.'rccho _Je los 

padres de familia de enviar a sus hijos. a institucionc~ priv~ 

<las, incluso rclis:::josas; también scfial6 1¡11\': éstas dC'bcrl:m Jt.~ 

ajustarse a los lincamicnt.os definido:;. por el Estéido, en ben~ 

ficio de los intereses de la ~oci~dad. 

Justo Sierra rcsumi6 los plan lcamlcntos qu(• cn matcr i~1 

cdt1cativa J1ab(a Jcfini<lo polfticnmcntc Jooc¡ufn Baran~a~ se -

accptnba el laicismo neutral, pero se contrn1pJ¡1ba la necesidad 

Je que el Estado tendría tarJe o temprano que asumir la rc~Pº!.! 

sahilidaU de aplicarlo en to11a su plcnituJ par<i conducir aJc-

cundamnntc la cducaci6n púbJjca. Fue hasta 1916 cuando Pl Co!_! 

groso· Constituyente de Qucr6tnro at>orJ6 nuevamente el <lcltcado 

nsunto de ln jntcrprctncl6n oficial Je la llamada "cns1:fi~1n;.a 

En rclaci~n con el tema U.e 11 fa1sci'i:ln::1 c1emPnta1 ohl ig<1· 

toria", los acucn1os m~s iJnportantcs cons igna<lo:;. en el informe 

r~spcctivo íucron; 

a).- Es posible y convcnjcntc t111 sl~tcm;1 nacion¡1l Je -

cducnci6n popular, tcnicnJo por pdncipio la u11iformi<lad <le 1;:1 

instrucci6n pri1parin obligatoria, gratuit:i y l;1ica. 

Es 6stc, sin duda, uno <le los acuerdos fu111lamu11ta 

les dol Congrcsc, ya que sienta las bases y las característica::> 
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de la educación como se contempla actualmente. Por otra pnrtc, 

cx11rcsa las realizaciones que en materia educativa _habían con

seguido los esfuerzos liberales y positivistas desde ln época

<lc Jutircz al señalar los principios <le 11obligatoricda<l 11 y - -

11gratuidad 11 • f:n cm1nto n la enseñanza laica, se caracterizaba 

ya oficialmente, aunque no quedaba clafo en qué terminas debía 

interpretarse. A~j¡¡d$mO, se contcinplnbn ti la cducnci6n como -

una víu·pnra lograr la unificaci6n nacional. 

b). - La cns~ílan:a pr)lil:1r1a clcrncntal debe rcc.jbirsc en 

la edad de seis a doce nnos. 

e). - La cnsciianzu primari:1 elemental ·abligatorja com-

prcndcr4 cuntro cursos o ílnr1s escolares. 

d).- El programa g1..•1wral do la cnscñ.1nza prim:iria clc

mcnta.1 obligatorin comprcnJcrti las materias siguientes: moral 

prtictlca; instrucci6n cívil'.a¡ lcngun nacional, jncluycntlo la 

cnscftanza de )3 escritura y ]a lrctltra~ Jcccloncs de C05as; -

aritmética; nociones de cirncias ífslcns r naturales; lc~cio

ncs pr~ctlcas de gco1nt~trí:t; n-acrO-ncS dC ucografía; nocjonC'~; de 

historia patl'1íJ; <l i huj o; c;:1nto; r,inmasJ a; 1:1J1orcs m.111u.:tl cs 

pnrn niHas, 

lle lo anterior se Jcsprcn<le la intención <lcl Cst;Hlo dc..• 

ofrecer una cnseíln1l:a primaria clcmcntnl n ln medid~ <le Jo p~ 

siblc, a la poblaci6n infantil Hun.1uc nccrsarlnrncntc el punto 

<le partida 5cr!:1n Iris centros urbanos. 

En lo rcl a ti vo a 1 segundo tema trata do en e 1 Conr,rcso --

11Escuclas rurales, maestros nmbulantcs r co1oni:i:=; infantiles", 
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las resoluciones más importantes tomadas fueron: 

a). Se ~onsidernn como rurales las escuelas cstal>lcci

dns, o p~r .?-stablcccr, en las haciendas, runchcrías y agrupa-

cienos dó población que no sean cabeceras de municipio, 

b). En cadn ogrupacJ6n <le 500 habitantes se.debe est:1-

blccer una cscuelíl de nifios r otrn <le niñas. 

e)". La organización de las escuelas, su inspccCión y -

vigilancia, las condiciones de su loc:1l, mobiliario, l~s 1n~to

dos y progrnmíls, scr.1u, en lo posible, los que se adopten para 

lns <lcm&s cscuclns oficinlcs, elementales o pri1narins. 

d). Se cstablcccr6 el scrvlcio de c?scfianza obligato-

rin, por medio Ü<' maestros ambulantes, y bnjo la formn <lec~-

cuelas mixtas en las poblaciom.·s que tengnn menos <le 200 lwbi~ 

tantcs y se encuentren n mds de tres kil6metros de alg6n ccn--

tro escolar. 

~)._Es c;:o_ny_cnipl)._tc ___ cl cstnbl_ccimicnto dP C(1lonin:-. in· -

fantilcs por medio de contratos celebrados entre el Ejecutivo 

de la Unión, o los de lns cntidndc5 fc<lcrath·a~ y rtlguna em¡n.~· 

sn p11rticul11r, siempre que los reglamentos de: sus e!;cucl:i~ ~l' 

sujeten al programa de cnscfianzn uniforme para toda J:1 HcptÍhJ_i_ 

cu. 

1.a crcaci6n de escuelas rurales cncont1·6 serios problc· 

mas tales como: 

I.n opo.sici~n de los cacjt1ucs localC's, a quienes no ~

convenía que l~~ ._h?-bi~antcs de sus. rcg.i_oncs tuvieran ninguna -

clase de preparnci6n; 
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- la ineficacia de las oi1toridadcs locales o su compli

ci<la<l con los h:lccn<lado~: 

las p6slmns vfos de comunic:1ci6n; 

el dcficic11tc prc~11pucsto y ln necesidad de los babi~ 

t:.mtcs de los centros rurales <le ocupar a sus hijos en el tn1-

bajo. En cuanto a éste Últ.imo punto, la Comisi6n respectiva -

consitlcrn 1a posjbilidatl <le i:umhinar la!" tareas n~rícoln.s que 

dc::;nrrollab:m lo:-> pequeños para ayuJar a sus padres, rccoiucn--

<lafülO una sola osbaencia Jinri'1 o las cscuelt1s rurales y CO,!! 

jugando el nprcndi:.1jc de nocionc:; científicas con la prfictlca 

de actividades mununlcs oricntíl<l:1s hacin oplicncioncfi Jircct11s 

en la agricultura y en las pcqucñn.s manuf.acturas. 

Sin bmbnrgo. y n 11csar de todos los problemas sus~lta

dos pn1·a_ su crc0ci6n, las cscuiJlas rurales llegarían n ser una 

Uc lns. metas- funJamcntu les del movimiento rcvolucionnrio cuan-

do éste .se inici6 en 1910. 

El tercer tema tratado en el jnforme del ·cong1·eso sr. r~ 

fjcrc n "Escuc1as do párvulos"; respecto a éstC, es preciso -

dc,stncai:- lo siguiente: 

a). Las·cscuclns de pilTVu10S ___ sóo--Ucst-inan n-la eth1ca~- -

ción tlc los nifíos entre cuatro y sci~ años~ con -el objeto Je 

fnvorcccr su desenvolvimiento físico, intelectual y mornl. 

b). Cada profesora, en dichas escuelas, debe tuncr a 

su curgo, cuando más treinta p.'.Írvulo.s. 

e). Los edificios para estas escuelas dchcn nccc~ltri~ 

mente satisfacer toJns las condicio11e~ higl6nica5 y po<lng6~icas. 
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d). Las asignnturas en las escuelas de párvulos serán: 

juegos libres y juegos gimnásticos; dones de Fr6cbcl; trab! 

jos manuales-y· de jnrdincría¡ convcrs:tcioncs mntcrnnl_cs (e!!_ 

yos asuntos y motiVos scTán las cosas y fcn6mcnos que rodenn

al niño, la cultura lle su ·lenguaje y su cducaci6n moral) y --

.canto. 

El horario en estas cs¿uclas se establecía de _acuerdo 

a la edad de los nifios y se destinaban sólo cuatro ho~as o -

cüatiO horas y media a lá actlvidnd escol¡11· 1 las nsig:úiturn:; 

se atendían en forma cíclica y no se alltorizuliii cl'·ap·rcn-Uiz!!_ 

je de la cScritura ni el de la lectura. 

En cuanto al tcmn "escuelas de adultos"', lá'S rcsolu-

cioncs tomadas consistían en: 

a). Es indi spcnsa.blc proveer. por_- medio de -·csCuclns .. 

de adultos, la cnscnanzn elemental de los que--. no' hayriñ potli 

do instruirse en ln edad escolar. 

b). Es conveniente que esta enseñanza sen obligato·

r-ia- ctf los-cuarteles, en las-cárceles y cosas de- corrccci6n

y protecci~n y que se curse. en un· período 'de· cuatro ~! seis -

años, conforme a los reglamentos que expidan Jns autoridades 

respectivas. 

e). En las escuelas de adultos libres, la C'nscñanz.n

sc hará en dos grados, estando ~crvido~ por un solo pro(csor; 

cuando hubiese m~s de uno, se podrán establecer ltnsta cuatro 

grados, procurando en lo posible que cada uno esté a cargo -

de un maestro. 



d). La~ cscÜclas cdc utlultoS c.lcbcrftn cncargn.rsc t~mbi~n 

<lcnt1·0 de su 6rbitu, ~'?· i.:oopc
0

ra+ ·a. tá' ins(ruc-c~.611 -técn.icn de 

los obreros. 
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~) !- Cuando: sc_i(.po.S'ib~c, se· cS.inblcCcr;1n blbliotccns 

en- los lugare$ do.n<le· hiiya ~scuclns primarias elementales. 

Como hemos analizado fue grnnclc la importnncin que el 

Congreso di6 a la cducaci6n de los adultos, )'3 que era cons.! 

dcrablc el número de mexicanos analfabetas r de t¡uiencs te~· 

nían una prcparaci6n insuficiente que no cubría siquicrn <..·l 

mínimo Je la escuela elemental. Además, al mismo tiempo que 

se realizaba la cnscfian:a <le nociones cicntífic:1s se cuidab:1 

el aprendizaje de nociones principalmente t6c11icns 1·c]ntivns 

a las ocupaciones e industrias de la loc:1lida<l en que so ub! 

cabn lo escuela. Todo esto se enriquecería con las aporta·

cioncs que poJ.r.ían derivarse de 1:1 crcac.i6n de bibliotecas, 

de la organiznci6n de sociedades, de la impnrtici6n tlo conf~ 

rencins y de orientncioncs proporcionadas JlOr agrupaciones -

constitl1Íns para tal fin. 

No cabe duda que los organizadores y participantes Je 

este Congreso tcn{nn una idea muy cl;1ra <le las ncc~~iJa<le~ -

que debían atenderse en forma urgente, ¡ninL ip.dmcntc en lo· 

que toca a este sector olvidado de Ja sociedad, los ndultos

sin formaci6n Cl\ucativa. DcsgraciaL1ament1..~ las co111.licioncs • 

socio-ccon6micas del p¡1[s <lurantc el po1·firir1to 110 permitie

ron que fucrnn llcvntlas a la práctica C'">t<is ambiciosas cuanto 

legítimas aspiraciones de una eficiente c<lucaci6n extra-ese~ 

1 ar. 



El quinto tema del Congreso 1 
11Escuclus de instrucci6n 

primaria· super ior11
, que surgen como una consccuc'ncia Jcl 1!!! 

~ul_~'? d_a_<!q_ a ·1a ·oducaci6n en las déc.ndas procedentes, obtuvo 

.las siguientes resoluciones: 

a~.- La instrucci6n primaria elemental cstnl~lcciJa 

en la~ fracci6n n del Artículo 4 •• de 13 l.ey <le 23 de :'.iil)'O 
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-de 1888 no es bastante para emprender dcspu65 los l'!"tw.lio~<>_ 

prcp~r-Ot~Z.ios, neccsi tftndosc, en consccucnc ia, j 11tl'grn rln por 

medjo do una instrucci6n prim:iria supcr.ior qttl' ~irn1 Ul~ intc_E 

medio entre la elemental y la preparatoria. 

b).- La enseñanza primaria elemental y superior CU!.!!, 

prender& se~s a~os: cuatro la elemental y dos In su¡ic1·ior. 

e).·- La instrucci6n primaria st1pcrior se <ll11·~ 011 Jos 

af'i.os y cómprcnderá las materias siguientes: instrucci6n cl

vica; lengua nacional; nociones de ciencias íísicoi::; r natu· 

ralos; gociones de economía política y doméstica; aritm6t! 

ca; nociones pr&cticas de gcomctr!n; nociones de gcog1·;1ff;1; 

nociones de historia general; dibujo¡ cnlif:rafÍ;1 ¡ nnÍ:: ic:1-

vocnl; gimnasia; ejercicios militares; francés e inglés, -

(optativas), 

Este temu fue una do las mayores inno\"3c ionc!i que pr~ 

dujo el Congreso. J.n escuela primaria superior fue, en su 

momento, lo que hoy rcprcscntn la educaci6n secun<la1·i;1; t1n 

ohligado enlnco entre la enscílanza elemental y 111 prcp~11·:1to

ria. 



En cuanto a los contenidos programlít ic_os, siguieron la 

forma C'Ícl ica ac:ostumbra<la en la cducuci6n clcmcnt;il, así C.!!_ 

mo la difcrenciaci6n de las nsig_nntura's según ~l_ SCX!J_<lc los 

a-iumn~~s. 

C3b-o :!¡~~e~;; n~tnr que -p-~-ru-.muc!1Ó's_ meXic_ono_s·; 1a· inStru_s 

ci6n primnri3 superior fu6 el cscu16n .. tc.~minol de su prepara~ 

é:i6n. c·sc?\al(')(q_u~· -~-~n cl1;_t logr,a_i:-on~~,.fquirir_.,-I_o.s ,_cpnoclmicn_

-~~s _-qU:~ -}~S_ ~c-rin~.tiCr~.m -s itunrsc -en 1:.lrt n-~-y~.i'·-~J~- .rÓlntiva sen!! 

ridad. octipac~~~·u(·c~n·. ~} contcXto' '.d.c y en su tic!!! 

po. 
(_:_. :;7-·, • ' 

El. sexto tc_ma -.Se t:~fiC~rb ~·- "Tr0b-ajos ~l~nu~lcs r Educa~ 
ci6n ~F-~s~C-~ 11-:<i~-S -:f~-~~o:iuc'°i'cin~-~"-81 respecto quedaron de la s_!. 

guicn;ie- mri-~~~1:·: 

·a)'.- Los' ~r·:ibuJos ·manuales deben comcnz.ar a practicar 

se en· la escuela <le ptírvul?s y continuar en la prim<trio. 

b!. - ~~~má~-- 4_o _los_ .cJ c_rc icios mi 1 j tn res }' como mcJ los 

<le c<lucaci6n física, son indispensnhlcs los juegos :11 aire li 

.brc )' los cj crcicios glmnásti"cos. 

Es evidente en estas resoluciones, el interés del Corr 

groso por ofr<?ctn• a los niilos Ja cduc:nci6n más completa pos_~ 

ble. 

En rclnci6n con el séptimo tema tratndo por el Congrc-

so: ''J.oc~lcs para csc11clas 11
1 las resoluciones q11c al rcspcc· 

to se tomaron, so basaron en los acuerdos del Congreso lligié

nico Pcdag6gico de 1882, en donde se indicaron las con<li~lo--

ncs ideales de los edificios cscolnrcs, los terrenos par;1 su 
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ca11strucci6n, la oricntncl6n, los uncxos, la ilt1minnci611 y la 

vcntilnci6n de l~ts aulas; el mol>ilinrlo y los patios de juc-

gos; scñaloba.n· también los aspectos ncgntivos que era prcc_! 

so evitar en los locales escolare~. 

Los tcm:is Últimos tratados en el Congreso fucrori: 

''fünolumcntOs de lns macstros 11
; 

- "lntcrvcnci6n que l"l Estado <lchc iCnc·~-.. cn~ las cscuc- -
- -- -·· --· - --- -· ~ ·:· ---

las p1:lvadns 11
; y - -•º - .. ~. ;'~-- --~-o; ~ 

11 Pcrio<llc1d;id tk los Congrcsos,dé Inst;Uc·¿:~-6Íl;< 

ron: 
:.• ~. : 

u).- Se rctrjbuirti \le una mnncr·a. dYiút:i ;al- JlrorCú•orn<lo 

y en proporci6n con- las cxigcn~i.;as_dc CtHh1··:~-~~~-i·j·-~~~~:-apr~ci!_!, 
das por las autoridades respectivas. 

b). - I.ns a·Utori°<lndcs procurarán distinguir u los pr~. 

fcsorcs. J&n<lolcs puestos, co1nlsioncs o cargos 11onorfficos,

tfUC sean compatibles con las 1;1l>ores escol:1ros. 

e).- Después de hal1cr dcscmpefi¡1Jo el cargo de profe· 

sor por un período de trcintn afio5, qt1c<l:1r6 el i11tcrcsado en 

plC'no derecho de que sea concc<lidn su juhilaci6n con el goce 

de todo s11 sueldo. l~sta rcmuncraci6n ser~ c11l1icrta por el 

Estado al cual hubiere servido el agraci;1<lo. 

El Congreso co11tcmpl6 el rcco11ncimicnto a los scrvi--

cios profesionales de los maestros, ofrcclcn<lo aJem&s pre-

mios y pi·estacioncs, medallas y :111m~ntos st1st~nci:1lc~ en los 



sueldos. Se concedían también licencias p:1rcialcs o tot~lc:; c11 

caso d~ cnfcrmccbd, 1\ los maestros que trabajalrnn cm cscuc·la!> -

particulares también se les ofrecínn conccsionC's siempre )' CU3,!! 

do dichas escuelas mi1ncjnran los programas oficiales y utili:a

r_~n los ·~1óto~los rccomcnüados por lus leyes rC':IJH'L~[ j\·;1~. 

En.el apartado correspondiente se cstablcc16 l¡t supcrvi

si6n del EstnJo en las cscuclns partic11li1J"C!'i Je 111 m~rnt.~r;1 sj · -

gulcntc: 

n) . ._ Para nscg11rar el cumplimiento del prtJgrama <k l.!"11-

scñunza elemental obligatorja se.• ocurrlrÍI a la in?pecci611 )' vl_ 

gil:rncia de los plantL~les ¡rnrticulnrcs- y al cxtimcn de su~ ::1lu!!! 

nos, ya en los períodos 'luo sus reglamentos ln<lit1ucn, ya c11a~ 

do convenga n la autorJ<lad. 

Esta disposici6n rcJ>rcscntn la garantía Jcl cumplimic~ 

to e.le lns ·disposiciones legales en materia do educación en -· 

aquellas cscuclns'quc l<t imparten en íormn partic1~l.1u-. C$pC-

_cialmcntc cn--lo -que- toca a éontenidos--programtí.ticos-. 

En cuanto n la pcritht1cldad do los Congresos d~ ln~trus. 

ci6n, s~ a~or<l6 lo siguiente: 

a).- Es cmnrenicntc en México ln rcuni6n, c;illa 'tres · 

nfios. de Un Congrc.i;n. 

b) ... Deberá reunirse el S~gundo Congreso el 1° <le tli

cicrnbrc pr6ximo para dlscutir y rcsoJvcr lns cucstion~s tJllC -

a6n quedan pc11djcntcs 31 clausurarse el presente. 

e). - Ln instalncj 6n y clausura de los congresos Je · -
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instrucc i6n sc_rfm presididos por el seiior secretario rJc Jnstru.!:. 

ci6n. PÓblica. En la clausura, el prcsi,Icntc del ~ongrcso <lnr~ 

un informe de los trabajos)' la .sccrctnriu leerá las conctusí.2, 

ncs aprobadas, 

Este primer Congreso N•1cional de Instrucci6n PÚblicu aJ_ 

canz6 un gran éxito y se considcr6.quc al hacer pcri6Jicas e~ 

tas rc11nione,, scr{n posible act11nliznr las t6cnicns educ;1ti-

vns e implementar los mecanismos necesarios a fin Je que el E! 

tado vigilara el cumplimiento <le lns <lisposicioncs en mnterin

c<lucativu, 

El entusiasmo por este tipo de eventos pcrmiti6 fij~ir · 

incluso la fecha de cclehraci6n del Segundo Congreso, acordÍtn

dosc llevarlo a cabo n fin del afio_ <le 1890, pura r<-'sol\'CI' los 

asuntos que habían quc<lado pendientes. 

A pesar de esto y una vez. celebrado el Segundo Congreso 

__ y_i~_n? se cumpli6 el acue1·<lo relativo de Sc).!uircon cst.:ts rcunioR 

nes cn<la tres. aftos. Por lo que rcspcct;1 a las Jcmás <li~posi · 

clones, a6n en el perfo<.Jo final del porfiriato, las autori<ln-· 

des educativas se esforzaron por darles el debido cumpl imivnto. 

Finalmente, y para clauslirar los trnl1njo~ del Primer -

Congreso !'-lncionnl de Instrucci6n PÚbl1c1 •• Justo Sil:rra manifc.~ 

t6 5US esperanzas de que pronto se emprendiera la clahor11ci6n 

de un vcr<lndcro c6digo nacional dC' instrucci6n púhlicn como 

corolurío para lograr <lcfinitJvnmentc la 11nificnci6n soci~11 

ucl país. 

En la fecha prc\•ista, C:o> Llccir, el J ºde diciembre Lle 
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18!)0, se inauguran los trah:1jos corrcsponJientcs al Segundo -

Congreso Nacional <le Instrucc.i6rl. Pública. 

Los tcm_a~ a tratar fueron rc1í1tivos a: 11Enscñnnzn Elc

mcntal_obligatoria'1 y a la 11 Instr11ccl6n Primaria Superior"; 

con.tiriuaci6n de las ta1·cas rJcl Primer -Congreso y en cuanto n 

nuevos cuestionarios, los temas referentes a: ''Escuelas norm~ 

les'', ''l~strucci6n prcparatorin'' y ''l~5cuelas cs11cci:1lcs''· 

Estc .. Congrcso cont6 también con la ¡wrticipac1-6n <le 

0usto Sierra y de las 83 resoluciones prcscnt¡1das dcstucaro1i 

1 as sigui en.tes: 

n).- Los libros de texto para la escuela primaria ele 

mental dchorán estar con(ormcs en cuanto a 5u asunto. con el 

progral)la_ rc_spcc_tiv~ vigente en el 111omcnto de su a<lopci6n. 

b).- A fin de regularizar y l1accr ver<ladcramcntc pop~ 

lar la ensofianza, acelerando ln propagaci6n de los buenos m6 

todos y <lrictrinas pe<lng6gicn~, es co11vc11iu11lc rcst:1blcccr c11 

la capital de la Rcp6blica y en ]a~~ cada uno d~ los l~st;1Jo5 

el Boletín Oficial de lnstrucci6n Pl'ibl ica gratuito para todos 

los maestros en ejercicio, y displtC5to :1 rccihir sicn11>rc la · 

colaboraci6n de todos los profesores ,tri ¡1;1Ís. 

e).- El sistcm:1 1ancastcria110, o mo<lo mutuo Je orKa

nizaci6n, debe desterrarse de nuestras csct1clas p6l1licas. 

d).- El modo simultáneo es el linico que !latisfacc 

las necesidades de una buena organizaci6n <.•scolnr, en las C2_ 

cuelas elementales. 

e). - llahrft tantos mnest1·os como años c~colarL'S. 



179 

f)_. - Queda proscrita en lás ca pi ta.les_ y· grandes ccn-~ 

troS de .Poblaciones·, ln cséu-cra de· un ·solo maestro. 

·gl-.-.. Er método -·que-_ debe erripl cnrsc- en lns escuelas pr,! 

marias clcmcntnlcs es el que i:onsistc·cn ordenar y exponer -

las m:i tcrias .d-e enseñanza, <le tn l trianera que no s61o se proc!!. 

re la transmisi.6n de conocimicnto-s, s-ino que a·1a vez se pro 

mueva el desenvolvimiento integral de las facultndcs de los -

alumnos. 

h).- El precepto de In onscñnnz.a gratuita exige que -

lns nutoridndes provean de los Útiles necesarios a todos los 

alumnos de las escuelas primarias oficiales. 

i). - No se admitirán en la escuela primaria clcmcntnl, 

nifios menores de seis años. 

Todo esto por lo que hace al tema "Enscftan:a elemental 

oh-lig3to-Y.iü".- Como puelk verse, el Congreso se prcocup6 por 

elaborar una metodología expresa para el manejo de libros de 

texto y materiales didácticos. se rccomcn<l6 tambiGn la prcpa

raci6n de guías para lofi mac$t1·os y la forn1aci6n <le academias 

rcgionulcs pnrn capacitnr y actualizar n los m;1cstru~. 

l!ra obligación del Estado la soluci6n lle los problema:; 

más urgentes, ya que al ser suprimida 1:1 cJl1caci6n la11c;1ste-

rlana, ~e le consldcr6 como t111a institl1ci6n social c;1pu~ita<la 

para respon~abili:ar~c plc11amcntc <le atender la in~trucci6n -

primaria. Dentro de estos problcmns t1rgent~s <l~st:1caban: 

• 13 construcci6n <le eJificios escolares; la prcparnci6n 

de maestros: · 1:1 t1tilizaci611 Je p1·occJimic11tos diJ~cticos -
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avanzados y la dotnci6n de los materiales ncccsarjos pnra las 

escuelas. Las proposicio.ncs del Cong"reso fueron accptn<las -

por lo general en los centros urbanos, pero en las áreas rur!!. 

les se ccontraron obstócutos en nlgun.os ca_sos insuperables P.,! 

ra -su UPlic.nc i6n. 

Por lo que hace a las resoluciones relativas n-~"ln's- -

trucci6n primaria supcrior11
, sobresalen las siguientes: 

a).I".- El modo o sistema dC organizac~6n que J.cbc acce 

tarsc para la cnsc"anza primnrill superior será el simultáneo. 

b). - CaJa uno de los g1·upos const i tufdos conforme ol 

proginma cstir~ a cnrgo Uc un profesor 1·c!=iponsnblc de los tri!. 

bajos, pero el director podrá uprovcchur para las divc1·sas -

asignaturas, los aptitudes cspecinlcs que se encuentre en el 

profesorado de la escuela, cuidando <le conservar la uni<lntl y 

la armonía en las labores. 

e). - En todos los rumos que lo admi.tcn se procurará. 

que d0nltncñ (los--nlumnos), los ejercicios prácticos; las (o!_ 

mns de estos ejercicios serán las mismas que toman sus <ipl i -

caciones al satisfacer las ncccsidn<les de la vida. 

No se dcj6 de con~idcrnr el dcscnvolvimirnto intcgr:1l 

de las facultades de tos alumnos, pero se precisó tlu~ L'l fin 

pTimor<lial de este tipo de enscfinnza era ln udquisici6n sis

tcm6tica de conocimientos. 

Las resoluciones relativas a ''Escuelas 1tormalcs 1
' fu~ 

ron l¡lS siguientes: 
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a).- Todas las cntidn<lcs federativos-de la Jlcpdblic:1 

deben establecer escuclns.normnlcs para profesores y profes~ 

ras de instrucci6n prlm:iria. 

b).- Las escuelas norm11lcs dc_las_diversns entidades 

federa ttvas de· la naci6n, serán ·uni fOrmcs, 

¿).- El plan Je estudios de las cscuclilS normales de 

proícsor'cs coniprendcrá tanto las materias prcpnr~~orln~ como 

l~s cstt.1:dios·_profcsionillcs indispensables parn quo los mnc:!_ 

tros norm::ilistns pongan en práctica las resoluciones conccr .. 

nicntcs n ln uniformJJ:1J <le la c11scfia11z:1 11rJn1arla. 

d).- Los cursos <le l:1s escuelas normales de vnroncs

dcbcr~n d~rar tres afias para los profesores de i11strucci6n -

primaria Clcmcntol y cinco para Jos de instrucci6n primaria 

s·upcriorf mtis los seis meses de práctica final. 

e).- ·~fin de generalizar la pr~ctica de los m6todos 

módernos.cn la~ escuelas de campo, se cstablcccr~n en l~ts e~ 

cuelns-dc-:'lns··cabec-cras de municipio, cnnt6n o distrito en -

que haya maestros competentes, cursos pi·~cticos de mctc1Jolo

gía a, los ~ue concurrirán los maestros <le las csc11cl:1s inme

diatas. 

Fue 6ste uno de los temas consi<lcr11Jos de mayo1· im¡>o! 

tnncia ,debido al gran impulso que ha.hía n.'Clhítlo la pd11cac i6n 

normal en las décadas anteriores. f.a prc¡1ar~1ci6n d~ J1rofcs~ 

res cxigi6 pluncs <le csttt<lio~ niuy :1m¡1l ios y c11 ct1;1nto al - -

plan para profc.>sorcs de c<lucaci(J11 s1ipcr .ior contenía progra- -

ma~ de alto nivel, equi\•alcntt•s a lo:- lk n1:ilc¡uícr carrera -
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profcsjonnl. 

Además, en cada escuela normal debería hnbcr urw prima -

ria anexa en donde los estudiantes .Pudieran realizar sus pr6c

ticas; en el caso_dc las normales ~cmcninas. éstas debían co!!. 

tar-tambi6n con-un jurdín de niños pai-a las.profcsoras"quc · d~ 

cidi.crnn dedicarse a la cducnci6n Preescolar. 

Las consi<lel'acioncs relacionadas con 11 Instrucci6n prcp_!!. 

r~torin" y "Escuelas _especiales" se refieren a: 

a). - Ln enseñanza preparatoria debo ser uniforme p:tra 

todns las carreras. 

b) ... Debe ser uniforme en toda la Hepública, 

e).- Debo durar seis anos, 

d).-.. - Debe corncnznr por las matemáticas, 

e).- Debe concluir por la l6gica, consistente ésta en 

la sistomatizaéi6n de los métodos científicos·, con entera cx-

clUsi~n-_ <lO-_-to-do: concepto tool~gico o metafísico. 

f).- Los ramos que ln constituyen dC'bcr5n conscrvcr la 

misma cxtcrisi6n que hoy tienen en la Escuela Nacional Prcp.:tra-

toria, 

g).- Es convc1dcntc y necesario conscrvnr y nún aumen

tar el n~mero do cscucli1s cspcclalcs, t¡1nto de las ql1c se dc<l! 

can a la cnscftanza de alguna prof~si6n u oficio. ct1;1nto <le lus 

que tienen por objeto la cducai.:l?n de los ciegos, sordomudo'> y 

delincuentes jóvenes, 
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h).- Las carreras que exigen estudios prcpanttoríos 

completo~ y uniformes son l~s que se ct1rsnn en lus csct1clas 

c_spccialcs' de jurisprudencia y notariado, de medicina y farm~ 

·cia, ·de _:.igric-ulti..ii-n y vctcrinélria, y de ingenieros de minus, 

civiles,_ arquitectos, elcctrlcistilS, gc6grufos y top6gr1lfos; 

y dié::hos estudios no-deben hacerse en estas escuelas, las C_! 

pccinlcs~.-sino en las prcparatori;1s, 

i) .- --ÚI enseñanza preparatoria dchc 5Ci CJ-atuft¡¡:, 

Como se puede aprcci:1r 1 la lnbor del Segundo Congreso 

Nucionul- de lnstrucci6n Pública constituy6 un ~nm 6xi to. yn 

"que, ndc~-á~ dé continuar con a}f.?unas cucstlonos que l'l Congr_'=. 

so antcrJo~ dcj6 pendientes, abord6 otras de cxtr;1ordi11;1rio -

valor para la cduc~ci6n; como lo relativo 11 escuelas 11orma-

lcs y a ln cducaci6n preparatoria }' 111 fund:1mcntaci6n llC' las 

currcrns profesionales. Es por ésto que le hc-mos dcdicatlo un 

extenso análisis n ambos Congresos, toll;1 ve~ qt1e la co1líro1tt~ 

_ci6n_ <le. las diversas iJcolog.Ías rJc todas l ;:1~ personal i tl:1dcs -

que en ellos intervinieron de al!-!tlll<I manera, pcrmjtió una \'i 

si611 objetiva de Ja rculitl¡1J cdl1cativa y ln posil1ilid:1~1 ~ll· al 

canznr resoluciones prácticns en los diferentes probll'm;1s <tuc 

Cllfrcntaba el Esta<lo en cst;1 matcrJ:1. tln gr:111 n~mrro lle l:1s 

resoluciones en ellos aJoptaJns fueron recogidas por c1 l!lllV i -

miento revolucionario y 1l~garon n constituir 11arte <le 1;1 le 

gislnci6n y de la pol(tlc¡1 c<lucntlva del Est:1Jo Nexic:1n,>. 

Pese a su brillante.labor al frente Je este Mi11istcrio, 

.Toaqu{n Baranda fue retirado del Gabinete por Díaz C'n ahrí 1 
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<le 1901. En. su lugar fue dcsign:ido Justino Fc..•rnándc.::, quh .. •n

prcscnt'6 -a --In Cámara de Diputados unn iniciativa 1..•11 la que P!:: 

<lía se crearan, ·dentro del Ministerio a su cnrgo, Jos Oficia

lía_s- MayorcS, ·que m·ás tarde se convirtieron en Subsccrctnrfas: 

)n~Sub-Sc:~r~·tar..Ía:.deL H:imo de Justicia y l:i del Hamo <l<..· ln~truf 

ci6n Pública. Pnra esta última fue c.lcsign:u]o don ,Justo Sierra. 

Durante. la gcsti6n de Ju5tino Fcruúnde:. en- el Ministcri~) 

de In5truC_c-i6n,- se sustituy6, por ley de 12 de octub1·<." de 19tll, 

la Junta Directiva <le lnstn1cci6n Púhlic<1 por un Conse)o ;;u¡w-

rior de Educación Nacional. 

Este organismo f11c creado pz1ra po1lcr en prSctica 1:1s re

comendaciones de los Congresos Nacionales <le Instrucci6n, esto 

es, unificar la cducaci6n p6f)licn a nivel n11cional. 

Puede decirse que el contcnitlo político y técnico <l~ la 

gcsti6n educativa de Justino Pcrnán<lc;: es positivo, ya que 

constituye potcncialm~ntc la continu;1ci6n orgánica y 11crsonal 

de l~ reforma cduc;1tiva iniciatla en los Co11grcsos <le .lt>~1q11f11 

Barandn. por lo que, desaparecido éste <le 1:1 csce11a 11olític11. 

el plan educativo que 61 auspici6 quc<l6 en pie. 

Consecuencia <le este hecho fue t•l Congtc::.o :\,:J(ion.il dt• 

fü.lucncit"in, sus mlcmhros, sus trab<1Jos e.le 1901 <1 1~03, ~u rL·t11· 

ganizaci~n y la rcnovaci611 <le s11 personal en 1904; l;1 org;111i· 

zaci6n definitiva Je la l'rim.:iria superior }' ~u r;Ípida pror;ig~~ 

ci6n a todo el pids; y por Ú]tjmo, el proy1:cto de un.i S1.,•t.:rc· 

tarín d1.: lnstrucci6n PúbUca )' Bcll;is Artes, que mur pronto · 

se lh~\•ar!a a la prfícth:a. 
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E~ta Secrctarín Je Jnstrucci6n Públicn y Bellas Artes es• 

crcaJa en 1!105, y se Jcsigna nl maestro Justo Sierra como su -

titular. Desde este puesto, Sicrrn l>l1~c6 mcjor¡lr la cduc:1ci6n 

nacional en tollos sus ni vcll~s hacicnllO 6nfnsis en t(UC el proc~ 

:;o educativo crn un cjclo que <lcb.ía jnicii:irsc con-la c<luc-.1ci6n 

primarja y concluh· con la cducuci6n supcdor. Su ohrn cduc!!. 

th'a nharca todos los ni\'clcs del quehacer escolar, desde ln -

fo1·m;1c~6n de maestros, 1;1 11tcnci61i ;1 jarllincs Je niftos, Ja el! 

hor:1cjón de progr;:1mas adccu;a<los. Jos t rah:1jo5 dl.•1 Ateneo Je la 

.Juventud y la cdt1caci6n do In mujer <lcntro Je l:1s csct1cJ:1~ Co 

rrcg ido rn y J.crdo. 

J.a 1 ínca pol Ítica <le .Justo Sicrn1 viene :t set' 1;:1 in!itn1· 

mcnt<1t·.16n <le un nacionn1 i~mo 1 ibcral cducutivo que refleja de 

un modo completo 1:1s 1urgas etapas de .la historia <le M6xico, -

que van del lihcrnlis1no a la Rcvoluci6n Mcxica11a con un inter

valo: el porfiri,mo. 

J.~1 obra cumbre de su gcsti6n--fuc.,-1<1 Cl'cilcí6n (h.! la Uni .. -

vcrsida<l Nnciona1 en 1910. 

Ul maestro Sicn·a también prcsl<li6 las dclihcracioncs -

<lcl Consejo y se csforz6 por lograr que prevaleciera el coucc12 

to de cducaci6n sobro el <lr i11strucci6n; conslg11icn1lo que Ju -

I.cy de 1908 <lcfinicru, en su artículo 1°: "Lns escuelas prim~ 

rías oficiales serán c~cncialml'ntc educativas¡ In instr11cci6n 

c11 ellas se considcr11r~ s61o como un medio <le cd11caci6n''. 

En esta Ley, producto de lns del iborncionl's del Consejo 

presidido por Justo Sierra, tamhién se c~trihlcci6 el concepto-
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de laicismo escolar, como el de u11a escuela qt1c no profcs:1 ni 

combate rcligi611 alguna. 

Resumiendo, In tesis fun<lomcntal <lcl pcnsmnicnto pol.í.tl 

co educativo de Sierro es el Esti1Jo c<lucu<lor, rcco11ocicndo e~ 

mo supremo deber del gobjcrno impartir cducolci6n nl puchh ... , • 

con la obligaci6n por parte de todos, lle cooperar en 1 a cons~ 

cuci6n de esta meta _tan importante, considcrftnJol:i ~amo un lle 

her de todos para con la Patrla. 
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PO!,JTICA EDUCATIVA REVOLUCIONARIA 

Para comentar In política educativa revolucionaria, nos 

rcmi tiremos a los antccc<lcntcs que nQS darlÍn el marco <le rcf~ 

rcncia dentro del cual se cmpcz6 n gestar la conciencia -soclal 

de un cambio radical en las estructuras ccon6m1cas, políticas 

y socinlcs con el fin <le obtener mejores con<licioncs <le vida. 

A mediados <le 1903, aproximándose ya el fin del quinto 

período presidencial de Poríirlo Oínz, la sucesión prcsillcn--

clal volvi6 a preocupar al p:1ís. To<los los candi<l:1 tos se h~ 

bían esfumado¡ Bnrnmla, José Jvcs J.inmntour, Bernardo Ucycs,

por una u otra raz6n habían quedado fucrn de la compctcncin. 

El único candidato a 1n vista era el general Díaz, los cicnt! 

ficos lograron convencerlo de reformar In Constituci6n. nm

pliundo el período prcsid~11cJ:1l a ~cis afias y estableciendo -

la vicepresidencia. 

Como can<lldato a la Vjccprcsítlcncia so cscogi6 a Ram6n 

Corral, uno Je los micn1IJros más op¡icos dcl-partillo científico; 

pero que, sogGn Ma<lcro, no era ningdn to11to 1 sino ~15t11to, el~ 

rJvidentc, firme, batallador y peligroso. Son éstas las ca-

ractci:ísticas del compañero lle f6rmula de Plaz para el sexto 

período de gobierno de su gcsti6n. 

Ent1·c 1904 y 1910, una serie Je cpiso<llos <lra111~ticos 

de luchas violentas config11raron J¡l vida p6blic¡1 de N6xico, 

preparando el estallido de la Rcvoluci6n para 111 siguic11tc -

clccci6n presidencial. 
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En· el ,campo educliti\·o, un balnncc de los logros obten,!. 

dos durante C:l porfirinto lo lºCprcscnta ln obra c<lucatÍVa Je 

--los minÍstros Cuya gcsti6n hemos nnnlizado yn, entre los que 

dcs-tacaú · J!Jaquín Barnnda y Justo Sierra, quien en este campo 
-- - . __ 

rcbns6 los límites de la política general del país. 

Erl este pc.río<lo, los primeros csCucrz.os por- c_onf~gurur 

una educación popular se inician con el progrnmn·expcdido 

por el partido liberal mcxicuno en 1906, pcrfcccion6.n<losc con 

el contenido de los planes políticos más importantes y que 

iremos desglosando <lurnntc el desarrollo de este apartado, 

El Programa y Manifiesto del Partido J.ibcral Mcxic11110 

del 1° de julio de 1906, en lo relativo a la enseñanza, Jebe 

considerarse como el principio Je lo que dehíu ser lil reforma 

educativa en aquel entonces, y establece los siguientes puntos 

como programa educativo del partido lihcral: 

A).- Multiplicnci6n de escuelas primarias, c11 tal ese~ 

la, que queden ventajosamente suplidos lo$ cstahlccimlcntos 

Je instrucción que se clausuren por pcrtcnccc1· i11 clero. 

B).- Oblignci6n de impartir enscfinnzu nctum~ntu J¡1ica 

en todas las escuelas de la Rcp6hlica, sc:111 <lcl gobierno o -

particulares, dc~lnr&ndo~c la rc~pnnsnhilicl¡1LI <le los <lirccl~ 

res que no se ajusten a este precepto. 

C).- Declarar obligatoria la instrucci6n hast;1 1:1 edad 

de catorce anos, quedando al gobierno el <lct1c1· <le impartir -

protccci?n en la forma que le sea posible. n los niños pobres 

que por su miseria pudlcr3tl pcrJcr los lienc(icios Je la cns~ 



ñanzn. 

O)• -

primarin. 

E)-~.- Hacnr _obligatoria -para-. todrúi·-:.,1as···csC-~-claS·· _-dc:º:·l•f -H~ 

pública,. lá- ~ns~-~~~~ri ·de -·l~s-- rw.limcntos- d~- ~rtcs :Y oficios y -

la in-strucci6n niilitai-, y préstar· preferente ntcnci6n a-la .in!!, 

trucci6n cívica. que tan poco atcnd hfo cS -ah Ora. 

Este Manificsto-hncc un bnln11cc realista de la cducac16n 

y de la situación cu. general Jet México <le entonces. l)onc de 

rcl icve que la cllucaci6n favorecía únic:1mentc n las e 1 <1scs pr_! 

vilcgjndas y a las clases medias ~ esl1ozn claramente los Ar

tículos lº, 12~, 130 y buena parte Jcl 127 Constitucional que 

actualmente rigen, adcm~s de que es el primer esfuerzo serio y 

coordinado de los grupos oposicionistas en su lucha contra el 

gobierno de Porfirlo Díuz, consiJcrando que es ncccsarj¡¡ una -

cducnci~n pnra ln li11crta~, lo que <larlt1 fln a 1:1 tir:111Í;1 y ul 

oscurantismo. 

Por otra parte, a princlpios de marzo de 1908, Porfirio 

Díaz en unu entrevista que concedl6 ;1 un pcrjndista norle:uneri 

cano dijo que no se reelegiría, que vcrí11 co11 gu~to 1¡L1c h11l>ic

ra oposici6n; que el pueblo mexicano ya había alcai1.:a.Jo la ma 

durez política necesaria para ejercer s11s Jcrcclios cívicos. 

Francisco 1. Mndcro, quien cobra presencia nacional gr.!.1. 

e las a la pubUcaci6n Uc su libro La Succ$i6n Prcsid1;:ncial, r~ 

cibc con escepticismo las declaraciones ,le l>Ínz 1 y¡1 t¡L1c sal>ü -

que 6stc no renunciaría tan f:h.·ilmcntc ;d poder c¡uc había dc ... -

tentaUo durante tanto ticmr10, 
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Efectivamente, Porfirjo Día.z accpt6 nuevamente ser po_:: 

tulado·para su séptimo mandato presidencial en compañía de -

Ram6n Corral-. Esto origin6 que se fornrnru d Partido Antlrr~ 

c~ccCi~ni~~~--'-~uc llcg6 °: t~ncr nu1~10rosos adeptos que formaron 

clubes en casi todos los Esta<los de la Rcpóhli¿u, y de cuyo-

sena surgieron como candidn tos: ptirn presi<lcntc don 1:ranc i~. 

ca I .. Madcro, y parn vicepresidente, don Fruncjsco V.1zquc:-. -

G6mcz. Ln bandera política del nuevo p:1rti<lo 11roclnmaha co 

mo pr.incipio: ''Sufragio Efcct ivo. :'-:o Ucclccci6n". 

En septiembre de 1910 fue reelecto prcsldcntc el gene

ral Dínz y vicepresidente nam6n Corral. 1:uc en tunees cuanllt."l 

Madero rcsolvi6 lanzarse a la RcYoluci6n y C'l llf:i 5 <le octu

bre de 1910 firm6 el Plan de Sa11 l.uis, <lccl:1r:1n<lo nul~1s las 

recientes elecciones prcsi<lcncialcs, la ncccsi<lad del sufra

gio efectivo y la no rcclccci6n, nl propio tiempo qul' asumía 

la presidencia provisional de la Rcp~lillca y co11vocaba a to-

dos los cluda<lanos a lcvnntar!ic en armils el 20 (k novicmhrc-

del mis1no afio. 

El artículo 3° Je este documento plantc:iha la rcstitu-

ci6n de tierras a Jos campesinos e indígcn11-; y aunque no SC' 

refería a ln dotuci6n de las mismas 11 los c11l t i\·;1dorcs y pu~ 

blos sin propiedad o poscsi6n, abre el cnmino a }¡1 rcform;1 -

agraria; y pl1cdc afirmarse que es el que <li6 origen a nucstr:1 

rcvoluci6n soclal ya qltc en vi fo11Jo In rcvol11ci611 1n~xic;1n;i -

no tuvo sus c:msas en razones políticas, como purJicr.1 pcnsa!_ 

se, la.s palnbrns "sufragjo cfccti\'0 11 y "no rccl<.~cci6n", no 
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significab;:1n nada para los grnndcs sectores del pueblo que ttE_ 

tuaron al lado de Madero en la lucha. Para estos grandes ~Cf. 

torcs, lo único que contalrn era la oportuni<lnd de cambiar sus 

condiciones de vida, ccon6mica, Cl1lt11ra1· y socialmente. 

Hl movimiento nrrnudo se cxtcndi6.por toda el territorio 

nacion11l y el general llíaz se vi6 ohliga<lo a rcnuncinr; as!!_ 

mi6 provisionalmente la prc~i<lencia Frnncjsco Lu6n de ln Ba

rra y el 21· de m:1yo se firm6 la paz ~cdjantc los Tratados <le 

Ciudad Jutírcz. 

Poco :mtcs de que tuvieran lur.ar 6stos acontecimientos, 

el 10 de mayo de 1911, Jorge Vcru list:1ílol, recientemente no~ 

brado Sccrcturio de lnstrucci6n Pdbllca por el gobierno de -

DÍt1z aón en el poder, prcsent6 a la C6murn de Diputados, por 

acuerdo del presidente, la· iniciativa de Loy para cstnhlcccr· 

en ln República escuelas de lnstrucci6n rudimentaria, con un 

programa absurdo )'. pnupérrlmo que l-'Vi<lcncinha una tnc\li<la urr,c~ 

te del r§gim_cn por[irista ante la acci6n revolucionari;1 de los 

mndcrlstas. 

La ndministrnci6n p6hlicn de l)orfirio 11(:1: s~ resistía n 

dejar el poder y qu"dn demostrar a 1:1 opini6n 110pulnr, para 

Arnnjc6rscla, el intcr6s que tcnín JHll'il l lcvar lo::. bcncficios

<lc la cultura a todo el territorio nncion:1l. 

Se cumplieron rápidamente todn~ la::; form:ili\l;:Hlcs para la 

:1probacj611 de esta iniciath·a del Ejcc11t ivo, pero tlehh1o a la 

efervescencia rcvolucior1arln que había inv:1Jldo liasta lo Cárnn· 



Ta de Diputados, hubo qt1c suspcn<l~r lns sosio11cs y s61amcntc 

se logr6 la aprobación de los nrtículos 1° )' 2º del proyecto 

de le"y, s.i_n ninguna discu~d6n. 

Después_ de la renuncia del tlictador, y no sin poc:is vJ. 

cisitudcs, se sollcjt6 la dispensa de los tr:'ím.it<.:'s Je rig_o_t·, 

y se logr6 la aprobaci6n en lo general por un:mimidnd y DI\ 

lo particular cadn urtículo de este decreto. L'l cunl fue pi·~ 

mulgado por el Congreso Federal el 30 du mayo de 1911. 

l ~) 2 

Dicha ley autori z6 :i 1 Ej ccut ivo FcJcrnl para fundar en 

toda la RcpÓblicn csct1clas de ''instrucción ruJimcnt:11·in 1
' que 

tenían como finnlidnd la "cnscfíanza pnrn hablar, leer y c~..:1·.:!_ 

bir castellano y ejecutar la5 opc."racioncs fundamcntnlc~ y m&s 

usuales de ln aritmética"¡ c5tnblcciéndosc adcmtis que Ucbía • 

asignarse pnra este efecto ln cnntiUn<l de $300,000.00 ul ano 

siguiente de la cxpc<lici6n Ucl decreto, cifra que fue reduci

da posteriormente a s61o $160,000.00, cnnti<lntl que ni siquh:·

ra cubría el estudio previo pata determinar lo:-:. _lugares tlonJ.c 

habrían <le cst;tblcccrsc las escuelas. 

Durante el gobierno de Madero. el suh5ccrct:irio de Etlu 

caci6n, Alberto J, Pani rc::iliz6 una encuesta que tlt.•tC'ct6 lo~ 

prlncipalcs prohlcmns de las c~c11clns rudimentarias; en c~t:1 

cncUl'Sta afloraron los !>igt1 icntcs pt•ntos: 

a).- Ln hctcrog1•nci<laJ étnico·1ing0Ísticn Je la pohla-

ci6n. 

b) .- t.a insuficiencia pre.supuesta!. 

e). - Ln lcficicncin t6cn-ica <lcl progr.:imn. 
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1. .. ~rítica rcaliza<ln al primer inciso se ccntr6 en el h!:_ 

ch;.; .,:.: que los maestros tuvieran que uprc1ulcr ln lcngun de sus 

di ... • .. Ípulos, ya que cstn medida contribuiría a fortalecer la -~ 

<l~sii1tcgrnci6n <lcl país. 

_Jl) _sogundo_.uspccto, tul vez el mfis importanto. __ .r_c~lc_Jaba· 

el desinterés y la poca capaci<laJ de los gohicrnos ost¡1talcs y 

municipales de l·n época, para impulsar ln cducnci6n. Esto cvJ:. 

dcnc i 6 la ncccs idnd de federal izar l ;a enscñnnzn, a fin <lá ·hacer 

recaer en el Estado y, sobre todO, en el Ej?cutivo Federal, la 

responsabilidad de d!f1Jn<lir y sostener lu c<lucuci6n. 

fin cuanto al tercer inci!";o, 1ns objeciones de c'ar~ctcr -

técnico al programa, se referían al énf<1sis puesto en el con.2_ 

cimiento teórico dcsvlnculado del <lcsarrol lo ccon6mico del pa{s, 

<le tal formn que se lograra en el iii.dividuo_un aumento de bien 

estor matcrlnl, es decir, que dotara a la educaci~n de un ca-

r!íctcr prlictico. 

Adc.mñs do las consideraciones anteriormente scñaln<las, -

este documento incluye el concepto de una escuela para la com.!;!_ 

nidad, que educara a los 11ifio~ y n<lultos, en torno a los pro-

blcmas que con cnráctcr social, ccon6mico y político padeciera 

Ja pohlnci6n. 

En el aspecto político, 11i J.c6n <le la Bt1rra 11i M;1dcro lo 

graron pacificar al país y en los scguitlorcs de Emlli:111n Zapa

tn prcn<li6 lo inconformidad poi· la ¡Jolftic:i :1gra1·ist~1 <lcl 11ur· 

vo presidente, lo que ocasion6 que se proclnmnra el l'lan de -

Ayala, planteando el problema ag1·arío. 
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De esta situaci6n se apro\'ccharon J:1:; fucr:as rl'acc ion!!. 

rias del país. El general Reyes y F61 ix Jl(¡1: trat~1ron J~ de

rrocar al gobierno democrático y <lcspt1és <le algt1nos 6xito~ --

iniciales fracasaron rui<losamcntc, Poco <lcs¡111~s, VictorJa-

no llucrta ~r~licionamlo a Madero, se a<lul!1iÜ \1~ L1 sit.u:11.:ión. ,\ 

principios de 1913, después de una lucha l.!nconaJu en la capi

tal de la Rcpdblica, logr6 arrancar Jas renuncias lle Madero y 

Pino Suároz. Huerta tenía la i<lcn de rcstahlcccr la Jl¡l: pcru 

"su acendrado militarlsma· y su car~ncia <le tacto pol{tico lo -

llev6 a permitir y cometer sanguinarios hechos, como el ascsl 

nato de Ma<lcro y Pino Suárcz, el 22 <le febrero de l~Jl:i. 

Francisco l. Madero no a<lvirti6 que, nl triunfo <l~ 1:1 

Rcvoluci6n iniciada por él, las cosas sr.• mantuvieron en t•l 

mismo estado que guardaban durante el porfiriato; Francisco 

Lc6n de ln Barra era el presidente Je la RcptÍbl ic;1, el Congr~ 

so de la Uni6n estaba integrado en su mayoría poi· elementos -

del r6gimcn caído; ln fuerza militar se c11co11tr¡1\1:1 al m:1nJo 

de generales convencidos de que scg11!an 5irvicnc!o :11 r~1:i~11•11 

µorfiriano, y parn completar el cuaJro 1 un:1 ¡11·cns,1 ~11c l1.1\1f;1 

estado completamente nmordaz<1dn, en ese momento tenía l.i pi~ 

na libertad de atacar a los rcvolucJon:1rio~ )' <lcf~11Ll~r l.1 ;1,\ 

ministl'aci6n <le León e.le la Barrn. Adem.~-; lk to{lo (::;to, ;11 

llegar Madero a la presidencia intcgr6 su gnbin~t~. c11 s11 

mayoría con partidario~ del pnsaJo régimen. ·rollo ésto, ;1u11a 

<lo a la 111nl>ici611 del ¡1odcr y al dc~cont~nto iJL· 10s c~1mpcsinos 

marginados contribuyeron al <lerroc~mic11to del gobicr1to Jcmo

crático. 
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Los. puntoS sobrcS.aliCntCs del Programa Zupntista, están 

contenidos en ·los. nr~~CJJ.l~s 6°·,~.' 7~ .•.. ~~' Y,',_p~~:~. y_·:·'.~u --importancla 

radica en que:. 
"", ::: .... : ~-' : :·_·::~::~:; ._-)'.:>,_. 

-precisa :·m~j-~r -iá'S --t-c''n-J~~t:His ·ag"trirf~·tas :'dól -movl-

mic~tc(i·~V-~~~~ion~rio ;- 1~,:~-~- C~ó_nt-~~~_i_~-o ~~-~-~.i)h:~. ~~~~·~:;~(iü~~luc{~n -
Mexicana. 

2. - Hlubora poco a poco' la doctrin;:1 a·grriria·-. de· ln Hcv.e_ 

luci6n n través de sus- norm;1s. 

3.- Alienta con sUs principiás Y" suº lns¡Úr<1-ci6ri-_:1a ·.:.-_ 

crcnci6n de la escuela auténticamente mcxic~nn; ·1a·, cscucln r!:! 

ral que haría del campesino un homhrc mojar. 

Volviendo al pla110 poJ[tlco de la luchn por el poder, -

el 19 de febrero de 1913, inmcdint:1mcntc dcspu6s de ln dcccnn 

trágicn, ocasiona<ln por.los asesinatos <lcl presidente y vicc

prcsidcntc, la legislatura del Estudo de Conhuiln encabezada 

por Vcnustiano Carranza, dcsconoci6 a llucrt~ como presidente 

interino de la República y nutorlz6 a Carrnnza para armar fuer 

zas y coadyuvar al mantcnimionto tlcl onkn constitucional y • 

restaurar la legalidad. 

El 27 de marzo siguiente se publica el Plan Je r;uadnlu-

pe que entre otras medidas rcconoci6 a Carranza como coman<laD_ 

te supremo de las tro¡1ns rcvoll1cio1\ari:1s y rcsolvi6 c¡l1c :11 -

ocuparse Ja ciu<la'l de M6xlco, el que f11~rit jefe de 1;1 RovnlL1-

c16n en ese momento se hada cargo intcrinamt.,ntc del Podt~r 

Ejccutlvo Federal y convocnr1a a cl~ccioncs gc11cralcs. ¡¡¡ 18 
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que sirvi6 de bandera política a la Rcvoluci6n Constitucionn· 

lista parn derrocar al gobierno csp6rco <le Victoriano Jlucrta. 

El 15 de julio de 1914, flucrta abandona el poder y las 

fuerzas revolucionarias que se habfon unido para combatir nl 

Usurpador se dividieron en dos grupos: uno <lirigiJ.o por Ca 

rranza y otro por Vil 1 a. Carranza obtuvo e 1 triunfo por o 

froccr un programa de rc.ivindicncioncs ccon6micas y socj nlcs 

par~ atraer a los campC"sinos y obreros y el 12 de die icmbrc· 

de 1914. el jcf~ de la Rcvo1uci6n Constitucio11¡1lislit, dict6 

en Vcracruz el decreto ql1c rcformaha profundí.lmcntc el Plan 

de Guadalupe. Con este decreto se comJHOml"tÍn a l'XfH.'d ir y • 

poner en vigor todas las leyes, disposiciones y 1nc<li<lns ene~ 

minadas n satisfacer las necesidades ccon6micas, sociales y 

políticas del país, efectuando las reformas qac Ja opini6n 

pdblica consJ<lernra indispcnsal1lcs pura gar¡1nti~ar la igual· 

dad de los mexicanos entre sí: las leyes agrarias que favor~ 

cicran la formnct6n <le In pequcfia propic~a<l, disolviendo los 

latifun<lios y rcstituyC"nr.lo las tierras a los puc-hlos que fue 

ron injustumcntc <lcs¡JojaJos y la lcgislacJ6n <lc1 obrero. <lcl 

minero y. en gcnor;1l de las clases proletarias. 

Estas aJ.i~:ioncs al Plan lk Guadulupc, cristal izur!:1n 

en la Asamblea Constituyente de Qucr6tnro en 1916-1917. 

Para cumplir el ofrecimiento contenido en el doc11mcnto 

antes 1ne11cion¿1Jo, SC' dictó la l.cy <le c11oro de 1915 que tu·· 

vo c.spccial importancja pues co1lstitur6 C'] antl"CCJcntc inml' 

<lL-tto de la reforma agr:1r]a mc:dc:.rnn, Su autor, I.uis Cnhr..:.·-

ra, proponía p:1r¡1 M6xico tres tipos de tcnt'n~i3 de la ti~rr:1: 
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la pequeña propicd:td. el ejido y la propiedad comunal; la i!!!. 

portanciu de esta J.cy es que se incorporó a la I.cy Fundamcn

tnl ·dé 1917, -cn-lo .. s .términos de la fracci6n Vl y del párrafo 

tercero dc·1a·_rrncci6n- VII ~~el :'r~í~ul? __ 27 const~tuciO:m~l qu~ 

nos rige. 

Por otro l:ulo,- la- lcgislnci6n· znputjsÍa en cducaci~n C!. 

taha oricntndn-a-un cnmhlo· nid~cnl y vcrdudcro cñ el orden S.2_ 

cia.1.--.f!l Contc-riido-dC la Ley s·abrc-la Gcncralizaci6n <.fo la -

Enscñnnzn constituye una importante propuesta para lograr la 

<lcmoc ra ti zaci6n de 1 a cducaci 6n como modio pn ra n lcanzn r la -

justicia social y el fortatocimicnto <lel pais. Su~ plantea-

mientas so basaro11 en ltt ncccsidnd de establecer los planes -

ed,1cativos del gobierno a nivel nacional. la difusi6n 1 tr1mbi611 

a nivel nacional de la cJ1scnanza; las caractcrístlcas q11c h~ 

brí11 de reunir la cducacién nacional y la fcdcralizaci6n de -

la enscfianzn como requisito indispcnsal1lc para la dcmocratiz~ 

ci6n del país. 

Estos planteamientos fueron defendidos por los diputa-

dos agraristas en los Jcbatcs del Congreso Constit11ycntc y 

puede decirse que, en gran medida, explica el s11rgiwicnto de 

la Escuela Rural Mcxican;, en los 'lfios veintes. 
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C A P l T U L O I V 

SUMARIO: !.A CC'NST!TUCION DE 1917 Y LA EDUCACJON. 
!WGLA~IHNTACJON EDUCATIVA POST-REVOLll- -
CIONAHIA. El. ARTICULO 3° CONSTJTUCJO 
NAL QUE RIGE ACTUALMUNTE. -
ULTIMAS REFORMAS Y ADICIONES. 

Vcnustiano·_C¡1rrunza com(1rcndi6, 011 1917, 411c era preciso 

organizar en un cuerpo de normas j11rf<licas los idearios de la-

Rcvoluci6n. Aunque ya antes hnl>Í« tl:t(lo c11 Vcracruz leyes re·· 

formistas, Cntrc las cuales <lcstacnron: la del Municipio Li--

brc (ZS de diciembre de 1914), la Ley del Je enero de 1915; 

la l~ey' Obrera del 29 de enero de 1916; un nuevo C6digo- Civil -

(Z9 de enero de 1916), y las prescripciones relativus a Tlcn-

das de Raya (ZZ de junio). 

Una vez electos los diputaclos al Congreso Constituyente 

de 1916-1917 ,- di6 inicio cl---pcríodo <le sesiones ordinarias el 

l º ele diciembre de 1916. Hn el seno ele este Congrt"50 se dch!!_ 

ticron los idenlcs stargidos <lcl movimiento de la rcvol11ci6n -

Uno de los aspectos m~s debatidos fue el relativo a l~ c<luc~

cidn. L3 discusi6n se l11lci6 con· el pr~ycc~o prcsc11tJJ0 poi· 

Vcnustinno Carran:rn que contenía las siguientes cons1dcrac1o-

J\C5! 

"Artículo 3°.- llnbr& libertad de cnscilanza; pero 5crá 

laica In que se dé en los cstnblccimicntos oficiales de c<luc~ 

ci~n y gratuita la cnscfianza primnrla supcr1or y clcmc11tal --



que se imparta en los mismos cstnblccirrli"cntos 11 • (ZU) 

Este ¡}rcceptO contenía tres p1·incip'ios: 

]."": Plena libertad de cnsefianza 

20(1 

2.=-_ -¡;Uicldaü s6fo para los cstahlccimientos--Oricifllc-~ 

3.- GratuJ<lnd t>ara la cn~cftnnza primaria pdl1licn 

La oblign~oric<lad de la c11scnanzn ~staha regulada por el 

nrtículo 31 <lcl _proyecto de Carranza que scfü1lnba como obliga~ 

ci6n de todos los mcxica11os conc11rrlr a la~ osc11clas 1>6l>lic¡1s 

o privadas, los que tuvlcran 1nc11os <le 10 anos de edad, Jurnt\tc 

el tiempo que marcara la Ley de Instrucci6n PÚbl ica en cadn E~. 

tado, para recibir la cdl1caci6n p1·imaria clcm~nt;1l. 

Estos princi¡iios s6lo recogían la lcgislaci6n c<l11cntivn 

existente y la elevaban al nmgo constitucional. 

El 11 de dlcicmbrc se ley6 el dictamen de J¡¡ Comisi6n e~ 

cargada de ~nalizar el proyecto de Carrnnzn. E~t;1 Conisi6n r~ 

- ch8i6 cf-(>royccto ·n-1 eitconirar que no cumpl ín con los ol•_iet i\'os 

y necesidades populares. A partir <le este momcntu, quedaron -

definidas dos postur.as. La Comisi6ri rcaliz6 una t.:untr;1prupuc2· 

ta en los siguientes tc5nninos: 

"El artículo 3° del proyecto de Con~aituci6n proclnm;i la 

libertad <le cnscfinnzn, sin ~axativa, con la cxplic11ci611 <le -

Cámara tic lliputados. - M6xico, 
D.F.- 1922.- E<lici6n del -
Congreso de 1u Uni611. 
PlÍg. 4 3.\ 



20 l 

que continuar4 siendo laica la cnscih1nza quq se dé en los cs

tnblccimicntos .oíicinlcs-, y gr:ttuftn la cducaci6n de i·as cs·-

cuelas oficiales primurins 11 • (~l) 

La Co~is16n entiende por ~nscft¡tnZ!l laica··la cnsefinnza -

ajena a· todn creencia religiosa, la cnscñnn.zu que transmito 

la .verdad y dcscngnna <lcl error insplrdndosc cn_un·critorlo 

rigttrosamcntc cicntffico. 

fista propncstn contemplaba ln el i1ninncl6n do todo Jogma 

religioso en la cnsf'fianzn pública y consldcrnbn quc_cvit&ndo

sc 1:1 influencia del clero en la cnscnanza se cvitarí11 su i~ 

jcrcncla en los ·asuntos del Cstndo. Estnblccfn la educación 

libre, laica, gratuita_y obligatoria en lo' c~tnblccimicntos

oíiclalcs. 

Luminosos fueron los debates sobre el artículo 3° Cons-

titucional; unos a favor del proyecto prcscnt.lJO por Cnrra11za 

y ol!OS en apoyo al <lict:1mcn de 13 t:o1ílisi6rl. FunJamenL1lm1:n 

te los argumentos esgrimidos durnntc la Jcfcns;l <lcl ¡1royccto· 

propuesto por Cnrn111:.::1 y. por otra partl•, rl'sumicndo lo:-> pun· 

tos sobre los que 1 a Comis i6n ~us ten ta ha su pro y ce to, f11t~ ron: 

a).- Ln prop1w<>tn de la Comisi6n s6lo n·cog!a lo t¡lll' y;1 

se había rcali~ado en algunos Esta<los conio Yuc;1t5n y .J¡1J is~11, 

en donde yn se habfn prohibido a 105 mi11i~tros <le lo:; cultos y 

corporaciones religiosas impartir c..!11caci6n primaria. 

(21).- Diario de los Debates. Ol1. Cit. P:'Íg. 43·1 



b). - lmplic:i~ía truicionar a la Hcvoluci6n Jcjar abier

tas ~as puertas para que el clero in.rentara nuevamente' retomar 

·c1 pod_c~, al_ igual que lo había hecho el Consti tuycntc de 1856 . 

.';:) .- los principios <lcl libcr.:11 ismo habí:m c\·olucionado 

de tal formn que ya era imposible el consagrnr libertades a~ 

solutns, como succr.Ha en el caso del <lcn.~1.:'.ho dr..· pr0pic<l;1d. Pt.· 

la libertad se pnsnba nl libcrtjnajc. 

d). - -el clero continu.uín pugnando por socavar .11 po

der que se instituía, por todos los resquicios que dejara el 

Constituyente. 

e). - lejos de formar a los niños 1 )3 Igll)sia más bien 

le infundía prejuicios y valores contrario~ u .los sostcnidos

por el oj6r-cito constitucionalista, buscando dlvidi_t: usí nuc· 

vamcntc al pueblo mexicano, 

f).- los argumontos técnicos esgrimidos.eran fnlsos; -

por otro la_üo, si ~t ar_tículo 3° no cabía en el Título de Ga

rantías lmlividualcs 1 podría incluirse en el nrtí~uiO-- rr--fcrc_!} 

te a Ja propicdnd, yn que tampoco cab~n en lo rct:crcntc a las 

relaciones c11trc ln Iglesia y el Estado. 

g),- en coso de incon(orml<lad por pnrtc de 105 Est:1~los 

Unidos de Norteam6ricn 1 con relación al contenido Je1 artículo 

3° Constitucional, el ejército constitucionnlistn (\cfcn<lcrfn

<licho texto, al igunl que lo l1nb!a hecho en contra Je llucrtn. 

Con base en cstns consi~cracioncs, los dipt1tndos consti 

tuycntcs votaron amhos proycctos 1 habiendo aproha<lo el <le 1:1 
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Comisión. 

Con lns modir.icaciones rcnllzndas por ln mi_sma Comisión, 

el texÍ.o ·final- ·del multicitndo artículo fue el siguiente: 

-=.,.-
11.t'fit-!Cuio Tercero. Ln enseñanza es 1 ibrc, pero ser tí 

laica la que se dé en los cstablccimiontos oficiales de cduc~ 

ci6n, ··10 mismo que la enscfümz.a primaria elemental y superior 

que se imparta en los establecimientos particulnrcs.· 

Ninguna corporaci6n religiosa; ni ministros de algún 

culto pod.r~n establecer o dirigir escuelas de institución pr! 

mar in .. 

Las escuelas primarias particulares 5610 podr~n cstabl~ 

cersc sujct~ndosc a la vigllan~ia oficial. nn los ostablccl

micntos oficiales se impartirá gratultamcntc la criscf\nnzn pr.! 

maria". (22) 

La herencia Iih,crnl fue fortalecida por los diputados · 

constituycntCs ~Ú consagrar el laicismo en la cducaci6n prim~ 

ria y con la prohihici6n nl clero de participar en la i11struc 

ci6n a todos los niveles. Asimismo, fortnlcci6 el papel t.l"l 

Estado como responsable <le la instrucción p6blica ;11 fuctlltil! 

lo para rcgl¡1mcntar y conocer de los 1>lancs y progrnm:1s <lf! e~ 

tudio de las escuelas primarias y ratificar el pri11ciflio de -

gratuidad Je la cnscfianza impartida por el Estado. 

Por 6Itimo, debe enfatlzarsc qi1c el concepto de lilicismo 

(Z2). - Diario de los Dcbnt"cs. Ob,Cit. Tomo 111, Pf\g. ]05·224 
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que so imprimi~ a p·nrtir de entonces• se refirió a que lu _cdu-

cnci6n debed a estor basnd~ .en ln raz6n, De nhl'. 

mlis -a4~:1ante,. -1a- ~_s_c~t?la n~~Í.onali,~tn-.-:-

Aí-~-o-~~·.--b-iCn, en {a cOnSti tüCi6ñ_._ -de;:,: í'9í~'i ~X~:-s't'.'étl=o pl·CééP'~ -

tos imp~rtantcs relacionados cOn el arttcútO 3"~:( ··?:U~o .uc - -
:>:·-·-· ---~:-:--. . '· :.~. ' 

el los es el artículo 2'/, que prcvic~c, ·:.en. su f!~c.C.f~n-.) 11: · 

11 ••• Fracci6n Ill. I.as instituh:ion~S--_qÚ~;~-t~,~~ga'n po(o!! 

jeto la difusi6n de la enseñanza, podr.án ~:~.~u!-~Ír. :P~~r~ ello, 

los bienes raíces indispensablesº. 
. ·-· . . 

Por otro lado, el Artículo 31, én _s~· ~Í;Et~~-i6~ J·, impone 

ln obligaci6n "a toJos los mcxicano-s,- dC ha.cer ~uc sus hljos

o pupilos _mcno_rcs de 15 anos, concµrran _n la~ .e_scu~'lns públ i

cas o privadas para obtener la cducaci~n primaria y la mili--

tnr". 

Igualmente la fracci6n IV Ucl artículo 73 confiere al -

Congreso la facultad tlc legislar en todo lo relativo al !>is--

trito y territorios, e incluyu, por lo tonto. la <le llUC lcgi~ 

le en matcrin <le c~1ucaci6n. Por otra p:ntc>, lt1 fracci6n XXVJ 1 

de este artículo otorga al mi~1no Co11grcso las atril1ucioncs n~ 

cesarlas para establecer en cualquier punto r.lcl país, csc11e--

las profesionales de i11vcstlgnci6n clcntffica. <le bellas ar--

tes, escuelas ~le cnsci\an::a técnica, de agricultura y lit' .:1rtcs 

y oficios, así como otras instituciones er.l.ucat i\'as~ en t.rnto 

dic11os establecimientos puctl:1n sostenerse ¡1or iniciativ;1 ¡1ri

va<la, y sin r¡t1c cst¡ls facl1ltndcs sc:1n 11ecc5;tri:t111cntc Je la 1:c 
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dcraci6n. 

e.1 artículo 115 al prevenir que los Estados 11 tcngnn co

mo base do:-su 'ol-ganizuci6n política.y admiiiist.rai:ivn ct-muni

__ ci~i~--~i_brc, al que se ha confiado 1:1 i~st_r~1cc~6n pY.imarin; -

que. cada uno de los municipios sen administ,1·ado por- un uyunt,!!_ 

miento¡ que todos ellos formen su hncicml<1 con .lns ·atrihucio

ncs que les señalen las lcgislatur_ns de los Hst_udos". 

Por su parto, el Artículo 123, en su fiacCi6n--XI1 pro-

viene que "en todo negocio agrícola, industrial, minero o de 

cunlqu.icr otra clase de trabajo, los patrones tcntlr:'ln la 

obligaci6n de establecer escuelas. 

El articulo 130 indica que: por nlngd11 motivo se dnr6 -

validez en los cursos oficiales a estudios hechos en estable

cimientos destinados a ln cnscfianza pro[csional de los mi11is

tros Je los cultos. 14a autoridad que infrinja esta disposi ·

ci6n scr5 penalmente responsable y la dispensa o tramite ~.cr~ 

nulo y traerá co11sigo La nulidad del título profesional para 

cuya ohtcnci6n haya siJo parte ln infracción Jo ~~te prcc~pto. 

Finalmente el ;lrtíc11lo 14 transitorlo de l¡1 propi:1 1.oy 

Suprema declara suprimi<l;1 la Sccrctnr.ía Je Instrucci6n PÓhl i 

en y Bellas Artes. 

De los preceptos analizados antc1·iormc11tc rusultl1 qt1c, 

<le conformi<lad con lil Carta Magno del 5 JC' febrero U.e 1917, 

existen los siguientes 6rganos pnrn satisfacción de las 11ccc

süladcs educativas <le la República; 



206 

1.- El Congreso de ln. Uni6n (Artículo 73, ;raccionc's 

VI y XXVIII); 

2.- Las legislaturas de los Estados (Artículo 31 y -

frncci6ri II del artícufo 115). 

3 .. - Los Municipios (Artkulo.11.5), 

4.- Las negociaciones agríC01ns 1 Í~tlus~ri-dl_c~,--minc-

ras y de toda especie de trnbnjo (nrt ícul o 123, fracc.i6~ XII). 

Los Constituyentes de Qucrdtaro ot6rgaron a los munici

pios ln libertad económica de controlar y orgi1nizar la ~nsc-

fianzn primaria junto cor1 la libertn<l pol(tlca para ello, ;1s( 

como ejercer ol mismo Jcrecho con lo.:; jnrJ.jncs de niños. E:; 

ta facul tnd venía a con.sti tu ir un mcilio mtis para fortalecer -

los ll)'Uf!lnmicntos en tolla In Hcpúblicn. 

El acuerdo para que los municipios tuvieran a :;;u cuhla

do la instrucción fundamental en el país hacía inncccsari;1 la 

existencia. Je una secretaría de E!itn<lo encargada Lle este rJmo. 

por lo que se aprobó sin discutirla. la supresi6n Je ]¡1 ~c-

crctarfn de Instrucción PÚblic:1 y Bellas Artes; cu11 cst;1 me 

didn legislativa de la usnmblca sobcrann, nuc::tro país se en 

frontnba a unn nueva reestructuración de ln instrucci6n públ_!_ 

en: 

Las escuelas elementales quedaron a cal'go dt• los municl_ 

pios; las instituciones de cnscnanza media (¡1r~p;11·ntori:l, e~ 

cuelas comorcialcs e in<lustrintos, inclusive la~ qt1c form:1!1an 

el magisterio), dependían de los gobiernos Jt· los l~st:1<los,<lel 
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Distrito y territorios_ federales¡ y la Univcrsülad Nacional -

de México, que coor.dlnaba lns escuelas profes(~.nales, COntfcis 
de invcstiguci6n cicntHicn y d.e <lÜusiiSn cultural quedó, bajo 

el Control -del - Departamento Uni versi tUr.io, .,_dcI?~nd~~i:it; del · P~ 

dcr Ej écutivo Federal. 

La Constltucl6n de .191.7 cmpcz6 n regir cÍl 1°.'de mayo .de 

1917 con la donominaci611 do Constituci6n · Politlcá 'Je: J.,;,¡· :ti~i!!. 
--:: -- --. --~ .- ' - • -= -'--; :-- ,_ :< _; __ .--. ." 

dos .Unidos Mexicanos; se instul6 soloÚlricmcntc· 01-_'c~~g~~,S.D. --_.de 

la Uni6n y rintli6 la 1'lrotcsta <le ley Vcnu.stinno Carrnnza como 

presidente co~stitucional <le la Nnci6n.. 

Lo primero que hizo Carranz:1 en materia educativa fue -

dar cumplimiento a lt1S disposiciones dictodns pnrn que los ·· 

ayuntamientos Uc todo el país se hicieran cargo de las escue

las elementales~ c11 segundo lug;1r, cxpidi6 las leyes ncces;1· 

rins a fin de que el gobierno del Distrito Fedcr:1l cjcrcicr:1 

su ncci6n sobre las instituciones cüucntivas que le correspo!! 

dfon y que el ncp:1rtamcnto Universitario f11ncionara como u11a 

dcpcn<lcncin del gobierno fcdc1·n1, con lo c11nl su r6gimc11 se -

dcscnvolvi6 bajo una organiznci6n c<lucntiv¡1 completamente des 

centralizada. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Dlst1·ito y Tcrrito-

rios Federales, el cumplimiento de los trc!~ principios polft.!_ 

co-pctlag6gjcos de oblig;it.oricdn<l, gratHilla<l y laici~•m~) ;;1 que 

se refería la Constit\1ci611 política p¡1r;1 las csc11Glns ¡1ri1na

rias oficiales, estnrín a cargo de l;1s autorjJadcs 111L111icipa-
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les; en cambio, seda la JH~ccc,i6n Gcncr¡1l <le E\lucnci6n Públi 

cu del Dis_tr_i.t_o ~edcral ln que vigila Tía la o.bscrva~cin de los 
" - --· -

prin-C:fpi~s de Obli.gntorlc-<lnd y laicismo en· 1aS cscllctas par- -

ticularcs·. 

Poco tiempo después de que los municipios se hicieron 

c~rgo de las escuelas primarias y de los jnrdincs Je nifios, se 

dc_mo!!_tr6 que no estabnn cupaci tados para esta turcn, en vis ta 

de que· su ndministrnci6n y funcionamiento requería de una prc

pnrnci6n científica y ¡1cJng6gJcn así como de ingresos sufici~~ 

tes para llevar a ln pr~ctica los principios de laicida<l, ol,l! 

gntoricdad y gratui<ln<l. Se necesitaban c<lificlos y mohilini·io 

escolar, libros de texto y pago regula1· a los maestros, lo · -

ctial exigía el corrcspo11Jicntc prcsupl1csto, org~nizaci611, 1c-

gisl_aci~n y adminlstraci6n escolares, adccundos para coordin¡1r 

la parte técnicn y no producir co11flictos entre los diversos -

p~ancs y programas de cstulliO o entre los mismos municipios 

del país; por consiguiente. pronto aparccicro11 por todo el te 

rritorio las protestas motivadas por cu:1lc¡11i0r c.111sa, ~01,r~sa-

licndo c11trc éstas, la cl¡111s11r:1 por faltn ,te pngo :1 los profe-

sores. 

Esta incapacidad econ6mica y técnica obl ir.6 a1 C:ohicrno 

a solicitar colaboraci6n de la inicintiva privada para que -

éstu cooperara en el servicio cJ11cativo. Ahor:1 bl~11, sl los 

particulares cstnblcc).111 nuevas escuela~. scrln sohn! la b:i5c

dc mantener unn oricnL¡ci6n dogmática y con[csional, única for 

ma que garanti;: iba sus intereses. El artículo 3° en vigor im 
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pc<lía lu rcnlizaci6n de s.us prop6.s i tos 1 de ahí la ncccsi<lad <le 

que se restableciera la libertad de cnscfinnza 1 idea que coinc!,. 

día con la del presidente de la Rcpdblica, por lo que se tr~t6 

de 'modificar .Cl Artículo 3° 1 Je munorn que la cnscf\unzn priva

da quedara fUcra-·dcl control oficial, como en la 6pocn porfl-

rista. 

Con f~chn 20 <le noviembre de 1918, por conc.lucto Je la S.!:, 

crctaría dC Gobcrnaci6n, -el Hjccuth•o Fcdcrnl envió n_l Congre

so de la Uní6n una inlciativa de Ley, en la que proponía rcfor 

mas al Artículo 3° de la Constitución General 1 c11 los siguic11-

tes términos: 

Se reforma el Artículo 3° de In Constituci6u Polftjcn Je 

los Estados Unidos Mexicanos, en estos términos: 

Articulo 3°. Es libre el ejercicio de la cnscftan:rn; p~ 

ro será laica en los cstablccim!entos ofic)alcs ~le etlucnci6n y 

laica y gratuita la primnrL-1 superior y la clcmcntil1 qur st• i!!!_ 

parta en los mismos. Los planteles particul:1rcs Je c<lt1c11ci611 

cstardn sujetos a los prog1·arnns e i11~¡1c(ci611 ofici;1les. 

Esta iniciativa tlc T.cy que el pre:-> i<l~ntc de la RepÚhlh:a 

somete al H. Congreso, con funda1:icnto en 1;1 fr:icc i6n l dPI ar 

tículo 71 constitucional 1 1nanticne f11tcgra~1cntc los princi¡>ios 

expuestos por Vcnustiano Cnrra11za ~11 s11 nnti¡~uo I'royecto d0 --

Constitución. 

La reforma autorjzaba tdcitamc11tc ~ los planteles pa1·-

ticularcs para que impartJcr:1n c<lucaci6n religiosa y pc1·1nltfa 
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que lns corpora<::ioncs religlosns_o mlnlstros .d~ cultos pu<lic-. 

ran establecer o dirigir escuelas de. instru¿cl6n primnrin. 

Reprcsentabn asimismo un rctrocCso )•a que- se volvía -prtiE_ 

ticamentc n 1857, cuando el Congrcsq Co1tstitüycntc Jlroclam6 -

la absoluta libertad de cnsef\nnzn, siendo en ese momento OlJO!. 

tuna, progresista y política, porque permitía arrebatar :11 -· 

clero colonial el monopolio de la instruccí6n; pero <lCSJltlé~ -

de cntrnr en vigor la Constj tuc.i6n do 1917, la Hcvoluci6n J~ 

bía seguir adclnntc, se tcnín que pensar en el prog1·cso en 1:1 

rcalizaci6n de una cducnci6n primaria ol>llgatoria ¡1ara todos 

los mexicanos, con fun<lnmento en el conocimiento científico,

opucsto a los principios religiosos; en dar cumplimiento al -

programa <lcl partido 1 ibera] mexjcuno, que se h:ibía prC'tKUP!_I_ 

do por las reivindicncjoncs de carácter social y, concr~t;1mc~ 

te en materia Je cnscfianzn, J>UCS J1ahía planteado 1:1 necesidad 

del mejoramiento y fomento <le la c11scfianza p~b1ic;1 y el <lcl1~1· 

de impartirla con t1n car&ctcr netamente laico c11 todos J¡1s C's 

cuelas de la Rcp6blic~1, oficiales o particula1·cs. 

El l1ccho de ~te las Cámaras lcgisl:1tiv;1s 11u Jisc11tic1¡111 

la reforma propuesta al Artícu:o 3° constitucional, lkhjdo a

quc consi<lcn1rou <le mayor importanci:1 el proyecto de Ley dL'l 

Trabajo parn el Distrito y territorios federales y otras cuc~ 

tienes relacionadas con el Artícul0 27 <li6 ticrn¡10 par¡1 <¡tic -

transcurrlcra l'~c año r llegara el mc-s JL' abril tle 1920, fi..'

cha en que se lanz6 el Plan de Agua Prl(•ta,quc moti\·6 Ja c¡1Ída 

de Carran:::i }' ]j. form:'1ci6n de 1:1 nuPV.:'I lcri.sl.itura oLrc~:oni~;~ 
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ta. ln .cual dej6 en el :olv~do in 'iniciativo ·d'?. Ley 1 e jmpit.116 

os_í que sc __ hi•C_icr_n_ IT!aY~r daño ·a las escuelas pÚ_bl~cas~ 

-_un- ligciiO .m~tí.1 is:is -u_~ .<lich~ inlciati.Vn b~_stn para domo! 

trnr que no np<?~t~~-~ ~{_--~~~{~ -~~·~~{i-n· b~-~~'fic-10_, ni ~-~-~~du~í~. --

ninguna ncci6n. cricdminn~a' a atender· 111;~ n.ccosi~lndcS populares; 

so olyiduba complc;tamente ~dc1-_·cnmpºsinQ, _nQ__Jn?o_ unicl~d a ln:

cducaci6n,- ni establecía unn escuela mexicana imiflcada que -

luchara c~nt'ra la ignoranc.ia y sus consccucnc.ins. 



REGLAMENTACION ED\JCA'nVA POST·REVOJ,UClONARIA 

El Plan de ·Aguá Prieta fue lanzaU.o por Adolfo. de la lluc.!. 

ta en uni6n de Plut<lrco Hl.Íns Calles con objeto <le desconocer 

el gobiórno de Vcnustiano Carrunzn. Todo hnbía comenzado el 

afio anterior, cuando Obrcg6n se postu16 como candidato inde-

pcmllcntc a la presidencia <le la República. Vcnustinno ü1-

rrunza, con el deseo evidente de prolongar su poder, di6 su 

apoyo al embajador de México en Washington, ingeniero Ignacio 

Bonillas, para lanzar su candidatura. Otro aspir::mtc cru el 

general Pnblo Gonzálcz. 

Mientras Bonillas y Gonzálc;: se prcparnhnn, Obrcg6n to

m6 amplio ventajn y pura marzo de 1920 rn hnb{a recorrido 

. prácticamente más de medio territorio nacional, en unn br i 1 ln!! 

te campnftn. 

El 7 de mayo, Carranza nbandon6 la capitnl rumbo n Vcru 

cruz, pero en el poblado ~le A1j ibcs. 'Puebla, se vi6 precisado 

ñ -:ibnllüonnr el rcrrocarrll en c1-quc- se ·transportabn e íntcnt6 

llegar al Golfo atravesando la S1errn de Puebla, sin cmbaq~o,

cl día Zl de mayo dura11tc un ntaquc sorpresivo, fue muerto en 

el pobl11Jo de Talxc3lnntonco. 

En l<l capital, Pablo Goniátcz se nducf\6 de la si tuaci6n 

y sin asumir la pri:sü\cncia, nombr6 un g<1bi1WtC' parn qtic ,'\ten 

Uicrn los asuntos ;:ulminlstrativos de cu~\•1 ramo llet gohi1:rnn: -

para ~1 día Z~ <le mayo, el Congreso, reunido u JlCS11r de 1:1 Je~ 

b.-in<laJ;i <lo nuh:\Os diputados c;1rrancistas, nolllhr6 prcsilkntc --
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provisjona;l Allolfo <lc_,Ia J1ucrta,··.quic11 trnumi6·cl, pó<lci~ cI --

lº <le j_u_ni?-,. 

Los- seis meses d_c _go_bi~rn~ <le Adcil_(o,_dC .. ln Jl~.c~t.ti. P~E... 

scntnn un pa·no>:"nmn <le conti·ristadn t1·an.cj4}li.d";ur.'co~ _r~sp~ct<? a 

la convulsi6n de loS nl1os anteriores. Mientras se Ulcanznbn

cstc clima, O_br~g:6n _continu_aba :·iu trnbajo cfcc.to.ra~ ,Y después; 

al .resultar c]ccto prcsi<lontc de la Rcpúblicn,--prcpnr.6 !;U go~ 

biC"rno. De esta manera quoJ6 consolid¡'Ílh1 1:1 si tuacl6n pol ítl 

cu, sin cmba rgo, 1 os Es tallos Un idos no rcconoc.i e ron al nuevo 

gobierno mexicano, lo que <li6 motivo a prolilcma~ J>ostcriorcs. 

En el aspecto ccon6mico, México pu~lo lograr una balanza., 

de pagos favorable gracias :1 su pro<lt1cci6n de metales r pctr6-

lco, a poshr de los des¡1justcs ccon6micos qtic tr11jo cor1slgo el 

fin de un conflicto bélico <le proporciones tan enormes como lo 

fue la Primera Guerra Mun<linl. 

Obrcg6n y Pe l.:J lluert.:J no s61o contaron con el upoyo de 

rebeldes que dominaban algun¡i:; zonas 1lcl país. También procu-

raron contar cor1 la si1u1iatí.1 Je algu11os de los m~s connot¡1dos 

enemigos de Cnrranz:1 q11c sufrían destierro, J.os m~s notat>lcs 

dentro de esta categoría cr;1n 1\11l0nio I. Vll lnrn·al y .Jos6 - -

Vasconcclos, al triunfo dC'l mo~·imicnto q11C' dcrroc6 a Curranza. 

ambos colai>or;1ron con el 11L1cvo gol1ic1·110; Vi1101·rcal ocup6 la 

cartcr21 de AgJ·icult11r:1 y l·0n1c11to y Vasconc~Jos se Jiizo cargo-

<le la rectoría Je Ja llnivcrsldnd ~;1cional. 

Como rccor<lnrcmos, el artÍcl1lo 3° de 111 Con:;tit11ci611 -

<le 1917, :1<lemás <le Slt radicalismo y :1lcanccs 1 intro<ll1jo ot1:1-
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nov'Cdad.-.con. respecto a la rclaci6n entre el Estutlo y la cclucn

ci6n: ~uprimi~ -la Secretaría de J11strl1cci6n Pdblica y Dellas 

· Al_"~e-~ ,-- in_s~~tU_~-j ~n que fuC creada por el gobi~rno de Porf.i r i o 

riíoz-~n 19b~ 1 ~raclus a las gestiones rcali:adas por Justo 

Sierra.. Ln ··raz6n fun<lnmcntal paru 1 ir.¡uidar la institucj6n 

tr'ay~s·_do la cuQl el Es_tudo po<lr.ía establecer la política cd!:! 

cutiva,-·fuc que la jurlsdicci6n i.lc ta] Sccrcto1rfa ~e "'~xtcndfn 

tan s61o al ~istrito y territorios fcdcrn1cs y para <lar cohc· 

re~ciu al postulado Constitucion:Jl hacía falta una ~1cci611 co

ordinada del Estado, de alcance federal. q11c abarcar:1 a 1~ 12 

calidad de ln Rcpdblica, para ello, _se pc11s6 en reformar el -

texto constitucionnl con el fin <le· establecer una Secretar fa 

de E<lucaci6n Pública. 

Micnt'ras se llevaba ª'cabo esta empresa. Vasconcclos al 

frente de la rector~a de lil Universidud Nncionnl, entre cuya~ 

.funciones· se contaba- i-a----dc-Tegrslnr en mntcrin educativa, cm· 

prendi~ ln. ~nren de dnrlc coherencia u la cducaci6n en 5Us -· 

distintos niveles. Re~Js6 las direcciones Je lo~ pl:111tclr~ 1 -

inici6 ln dotnci~n de desayunos gratuito5 p11r:1 cscoln1·c~ )" e~ 

menzd n dellncar 1a·acci6n propicia p:tra q11c c11anJo la ley e~ 

tableciera la ·secretar fa ya hublcsc una práct ict1, una traycc-

toria que seguir)' no e~pcrur n que la le:')' creara la i.:ostumhrc. 

Vascrincclos tcr1Ín unn idcl1 clara lle 01·1::1niiaci6n y en-

el momento que Obregón ocup6 la p1·csiJcncja y lo rcconfirm6 

en su puesto se 1voc6 :1 la organi:aci6n departamental <le 1:1 

que habría Je ser la Sec1"tJlnría tic Educnci6n PÚbl icn. 1.n fu!! 
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ci6n básica sc·rcalJ.znría a través del llcpnrtnmcnto Escolar y 

la tu_rca·_.complc~c':ltar_ia 13 rc_;:1_llza_rían los <lCpnrtn~1cntos de 

nucvn crcaci6n:· el-de· RjblJotccas;-y el de Bellas Artes; ndo

más -de -ést"os, _-h~-l;r-!a otro~ --<lCp~rt-comcntoS_. -do- cn-rñc tCr:-·é-Spcc inl 

como el dcdfcado u· ln tlcsannl fnbct Í Zi1C i6n )' 3 l:Í cJuc,1·ci6n i~ 

clígcna, 

Una vez organ iznda en proyecto- la nueva dcpcntlcnc i:1. 

Vasconcelos se <li.6 ~- la tarc:1 Je gan;1rsc ('\ voto 11c las lcgi! 

laturas de los estados par:1 que apoyaran el proyecto Je eren-

ci6n ·de ln Sccrctnrín de fülucaci6n J>úblicn. Después de reco

rrer el tcrrltorlo nacional llcva11Jo el citado proyecto, éste 

fue discutido por-lns -Cámarus 1 lns que aprobaron lu rcformu 

·c~ns·i.1tti~-Í.o~-~-~ propUcsta·, promulg&n<losc el 21 de julio de -

1921. 

'.-; :·".·-- :__ 

-IJ"llCn.'c dota-d'ol \ffn 25 dc:~jtÍHo-, -pero SC promulgó C l 29 <le Sl'JJ. 

t'icnibrc,-~:c·l -~-~·~iid-~ a·no dC 1921. En el mes <le octubre s ip,liic!!_ 

te, José "vas'concclos prO"tcst6 como titu1ar lle la nueva llc¡H:n· 

dcncia, 

L1r gcsti6n educativa de Jus6 Vasconcclos tuvo un tT51wl • 

to sentido social. Combati6 el analfabetismo, multipl ic6 tus 

escuelas elementales. c1·c6 escuelas t~cnic;lS <l~sti11:1J~1s ;1 la 

capacitaci6n de ob1·cros c¡1lific;1<lo~, promovi6 el cstah1Pci1íll~~ 

to <le l:1s escuelas agr(colns y, en gencrnl, fomc11t6 1:1 c<lt1ca· 

ci6n rur;1l, (normales rurales, misiones culturales, ctc.J 
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Gran importancia· tuvo 'pai:a Vnsco~cclos la· cducnci6n es-

tética. del pueblo e introdujo la 

en en la escuela pl-ilnal--in. 
. .,~, 

vn-sConcclos dest<l"C6 -c:on ~O:C·i~~-t'ó-, c1~ -p~:.:¿,l; fé~n _.,.S:-ocilil · dC R 

la culturn del pueblo; vino- n renovar ·cr Jit~c~,~~' naCioÍlril en 

: '·- - ·" '-·- •,--' . 

ros en la forma d~ pla~~te~~" 11·;.-~~{·~~.~t~~·; cu~~~~\~nc~- dc-~c11-uca--
ci6n popular. 

Los presupuestos tlcstlnados al l'nmo de ctlucnci6n numcn

tnron considcrahlcmcntc durnntc la 6pocn que estuvo Jos6 V::i.~ 

concclos encargado del Ministerio. De t(uJncc millones de p~ 

sos anuales en 1921, aumcnt6 el presupuesto n treinta y cinco 

millones en 192~, sin contar las nport1tcioncs de los Est;1<los

ícdcralcs, que asccndi.cron. a ca.torce millones. 

A Jos6 Vasconcelos se Jebe tnmhi~n el disefio Jcl csct1<lo 

universitario y el lema que lo circunda "Por mi 1;¡:a habL1ní 

el Espíritu". 

No s6lo en el rung16n cdt1cativo, ~i11c1 ~11 n111cl1os :1s¡1cc-

tos los tres primeros años del gobierno lh~ Obregón f11C'ron pr!?. 

misarios y llenos d~ logros, se vivi6 un cli1n:1 Ll~ r~c11¡1cr;1ci611 

y ele construcción revolucionarla Ül· lu que en 1.'l dt..'C(:nit• ant:• 

rlor se había dcstrui<lo ¡1or las gt1crras, sin c1nh:11·1:0, }¡1 st1cc-

si6n presidencial y t..•1 reconocimiento del gohit'rno 1r.cxit::rnu -

por parte de fa>ta<lo!' Unidos hnhd'an de cnsomhrl'cc.·r c·l panor:i

mn político, ccon~mlco y socii1J Je México p~r:1 1921. 



217 

El rcconocimjcnto de Estallos Unid-os cost6 que se hicie

ran grandcS ·concesiones que otorg6 el gobierno mexjcano a los 

_rcp1·0Scntantcs del nortcamcricuno en los Convl'.mios de BucnrC-

1 L __ , Postcrlormcntc sobrevino la fuerte ¡>rcsi6n.cjcrcidn por 

los petroleros estadounidenses en contra del goblcrno mexica

no, pero sobre to<lo, las gr:inJcs tli ficult¡1tlcs SUJ'gidus a rn{z 

de. la lucJ1n por la s\1ccsi6n prcsidcnci:11. 

Adolfo <le la Huerta y Plutarco Elías Cnllcs CT<lll los -

más v1ahlcs ;1spírantcs a suceder a Obrcg~n. Los sectores m~ 

dJos se inclinaban por ne In llucrta )' Jos obreros ¡>ar· Calles; 

los cnmpcslnos y el cj6rclto seguían firmes con Obrcg611, di! 

puestos i'.l marchar por el rumbo que 61 les Jnt.licara. Cuando -

la balanza del poc.lcr se inclinó por CaJ1cs 1 Oc la llucrta n.•-

nunci6 a ln Secretaría de llacicntln y protest6 pt1bl icamcntc por 

los Convenios suscritos en Bucnrcli 1 p;ira gílnar el rcconoci- -

miento del gobierno norteamericano. Nuevamente el fantasma <le 

la -1ucl1a armadn se cnsc~or~6 en nu~~tro tc1·ritorio y Obrcg611 -

volvió al campo de b<Jtnlln cxhihicn<lo sus dotl~S de mi] it:1r CO!J.!. 

potente y derrotando a los rebeldes. J.•1 victoria, sin C'mbargo, 

tuvo un alto costo para el erario nucJ.nnal. 

Esto rcpcrcuti6 en el prcs11pucsto Je la Sec1·ct¡11·í;1 <le · 

l!clucaci6n Jl~bllca, J1l11tarco Elías C:111cs. enemistado yu con -

Vnsconcc1os, quc<l6 como can<liclato fuerte Jl:tra 1a 11rcsi<le11cin. 

Los elementos de la Confc<lcr;1ci6n fkvolucionaria tlc Ohrcro;-; ~fe 

x:lcanos (CIWM), part idario.s tic Ca11cs, lan:.aron continuas crí

ticas .1 }J. po1Ític;¡ etfucnti\·a Lle..• \':1seoncc>los, quJc-n renunc i6 a 
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mediados de 1924. 

Los suceSores de Vasconcelos en ln Sccretnría de faluca .. 

ci6n Públ-ica conservaron en lo cscnclal, -lri estructur-n· y los 

objetivos que él hnhín establecido, aunque con malos' _riJsulta-

dos. Moisés 56.cnz trnt6 de imponer la "escuela activa": y Ue 

quebrantar la estructura autoritaria del sistema cducntivo me 

<liante un programa de pnrticipaci6n local en la cnscl1an:;1 1·u-

ral. 

Puig Cnssnurnnc rcconocl6 que lf.. pluncttci6n de Vasconc~: 

los era cflcicntc y cscribi6 que en su propia gcstj6n s61o h~~ 

bÍa trntado do aplicarla lo mejor posible. Un aspecto ql1c di 

fercnci6 al Ministerio de Vasconcclos del <le sus s11cc~orcs fue 

el- del papel del indio y del inUlgcnismo: Vasconcelos consid~ 

raba la cducaci6n de los indios como un Uepartamcnto provisio·· 

nal del ministerio, ya que se busca.ha que los indios se íncor~ 

_ po_rnrn~_ como ciudadanos y no que pcrJuraran en cuanto t.11cs. -

mientras que sus sucesores h lclc ron pcrm.ancn te esa cducnc i 6n. 

Durante estos aflos, la C"<lucaci6n el .. ~mental ·l· con\· i rt i(1 

en un objeto priorltarlo 1 toda vez que m~s <lel RO~ <le la pobl~ 

ci6n del país era nnnlfahcto, y la mnyor 11nrtc rcsi1lÍ:1 en e] -

meJio rurnl. 

La renlizoci6n de este proyecto se tra<ll1jo en lu crca

ci6n de las Misiones Culturales, las Casas del Puchlo, la Es

cuela Normal Rural y lns Casas Jet Estudiante ln<lígcna, 

Se prct t.irH.lía con 1 a Escul!l a Ru ra 1 Mcx ican::i 1 og ra r, por 
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medio- de lri--acci6n-.educativa, ln intcgracj6n nacional o ir 

co~st~U:ycnd~ nJ mismo tiempo' una i"tlcnt.illnd nacional; la forinn

c-i6·n .y·-cap_ilci.tacióri-· de m¡1estros :pnra llcvnr· a lu pr~ctica :el -

p~r_oy~-~~-º--'.-P.~l(l)~ó_.c Íd~~t~gico .. ~m<1:n~t~.? dc· __ lu Rcvoll~ci~J?. MeXic.!!__. 

na; ic'~al~-c~nte.:crn ncccSnrio im.pul-sar, mediante el sistema od!!_ 

cativo nacional, In trnnsformnción ccon6micn, polítJcn y cult,!! 

ral de las_ comuniüades rur:1lcs, contribuyendo con ello al Ucsarr~ 

llo del pitis. 

lin suma, la tnrca de la Escuela Rural Mexicana sería lu 

de contribuir a consolidar las conquistns que son-producto do 

la Rcvoluci6n. proponerse mejorarlas, ,Jcstcrrar con su acci6n 

las condicione~ precarias en el campo mexlca110. trnhajar con~ 

tantemcnte por el mejoramiento ccon6mico nnclonal, en la bús

queda por su Jndustriali:ncl6n y, nsim1smo. lograr con el tr~ 

bajo social J.c las comunidotdes rurales la intcgraci6n y cons

trucci6n de la nacionalldad mcxlcana. 

En cuanto a las Misiones Culturales, se crca11 por la 

necesidad de mejorar la formaci611 de maestros en servicio. 

En el aspecto político, es en este período cuando se -

agudiza el conflicto religioso latente dl•5dc~ tiempo .:1trá.s. 

Desde la promulgaci6n de la Constituci6n <le 1917, el clero 11~ 

bía presionado u los gobicr11os rcvol11cionarios, part1cularmc~ 

te en rclac16n con los artículos 3°, 5º. 27 y 130 <le dicho <l~ 

cumcnto. Los cl6rigos Pascual llÍaz )' Lcopolllo Rui z y FlOTC'S, 

solicitaron a Calles la rcformn constituclo11al Je' dichos ;1r-

tfculos, El Congreso rechazó la solicit11J; 1nlct1t1·:1~ t1111to 1 -



220 

"los ca t61 icos '' rccurr f nn nuevamente, como lo hicieron en 1917, 

nl boicot ccon~mico 1 lo que cxaspcr6 al gobierno, y e~ algunas 

entidades como Vcracruz y Tabasco, lns autoridades asumieron -

violentas acti tudcs an t iclcricalc:; hñc icn-<l~ -m.ís --dif íC.il'--ii{-po_~ 

sibilidad do un arreglo pacífico. 

Surge en estos momentos la lign_ noci~nál _d:c la· ~cfcnsn 

de-la libertad religiosa que se opone a la política rcvolucio-

narin·, originando que el presidente Cnllcs solicitara a los g~ 

bcrnudorcs de los Estados el cumplimiento irrcstricto <le la 

Constituci6n. Además. se cre6 tina ley reglamentaria de las n~ 

tividn<lcs del sacc1·docio, por la qu~ los s11cer<lotcs quc<loba11 

obligados a registrarse, limit611dosc su n~mcro en rc1aci6n a 

la poblaci6n 1 y se dccrct6 la c>.pulsi6n del país a los saccr<l~ 

tes extranjeros. Como rcspuestn 1 e] cpisi.:opa<lo mc.<:icanu su~-

pcndi6 el culto y cualquier servicio religioso. Ero el mes de 

julio Je 19Z6. 

En este cstndo de cosas, los miembros <le la liga y alg~ 

nos obispos iniciaron una moviliznc16n nrn1aJa, partiClllarmcntc 

en los estados del bajío, dando principio de este modo al cOJl 

flicto b6lico que la historia registraría como la "guerra crí_:: 

tera". Pi11al111c11tc, en j11nio <le 192~ ('1 11aís 1·ctorn6 a 1:1 -

tranquilidad después de 11nn ~11trevista de los 1·c1Jrcscntantcs 

<lcl clero con el progidc11tc. Dur:1ntc dicha c11trcvista, se -

acord6 que el clcro mexicano rc-anudaría los servicios rclil!ío

sos de acuerdo con las leyes vigentes. 

Durante todo el gobierno dc1 general C~llcs, la polftl-
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ca cducntivn se caracteriza por ln manifiesta prcocupaci6n en 

torno ºde la i1UstY.aci6n <le los grnndes núcleos de poblnci6n y 

se trnt6 de cumpUr 1:1s normas constitucionales relativas a -

la 13.iCitud dé lu enseñanza, no obstante hnllnrsc el país en 

plcno:conflicto ~·cligioso, Aún más 1 el presidente Calles pr.2, 

puso ·sanciones penales a quienes no acat.ai-nn lo.s preceptos en 

mntcrin de educación laica. Multus pccuninrins o arrestos -

en caso de impnttlr cducnci6n rcli~iosa 1 de cjcrc_cr e~ mag~s

tcrio. rninistros de algún culto en las escuelas. l!s tnmbién -

en este período cuando se funJa en ln cnpitnl de la República 

ta Escuela Nncionnl de Maestros y puralclamontc. por conducto 

de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. las Centrales -

Agrícolas p:lra capac i tnr t6cnicnmcntc i1 quienes llcscaban ex 4 
-

plotnr científicamente la tierra, mediante la educnc16n rural, 

En el aspecto polÍtico 1 la agltaci6n religiosa coinci-

dín con los preparativos de Obrcg6n para reelegirse. Para ello 

fue reformada la Constituci6n y se numcnt6 el pcríoUo prc5idc!!_ 

cial de cu;1tro n sci~ afias, Ohregtn Sltfri6 vn1·los atentado~ -

contra su vida por parte de los cristcros, n pesar de que l\a-· 

bía cmprcnJido algt111ns diligcncios p¡1ra acabar con el conflic

to, pues se cntrcvist6 con algunos obispos o sus reprcscnt11i1-

tcs. Aunque aquellos arreglos iban muy adclant'ldos, con la i~ 

tervenci6n del embajador norteamericano Dwight Morro1~·. final- .. 

mente fracasaron. 

Al cabo de las corrcsponJ1t•11t~~ elecciones y cuando -

Obrcg6n ya había sido reelegido prc.c;idcntc )' frstcjaba su ¡1r_é. 
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Jos6 de L~6n-Toral, fun6tico rcligiosoi que fl1C juzgado y fus! 

lado. 

Hl todavía presidente, Plutarco Elíns Cnllcs, en su iri· 

forme nl Congreso el_ 1º de septiembre del mismo afio, manifC'~· 

t6 que la crn del couclillismo hab.ía terminado y que cmpc:íl 1·Íi1 

en México el régimen do las instituciones. Ese mismo mes --

inici6 el proyecto de formar un p;1rtido institucionul, y en -

marzo del afio siguiente, 1929, quc<l6 constituído el Partido 

Nacional Revolucion3rio, que habría de dcscmpeñ:n· un papel d~ 

cislvo en la vida política del país y en la lcgislaci6n c<l11c~ 

ti va, 

Para sustituir a Obrcg6n, que debía tomar el poder el -

1° de diciembre, fue designado cmilio Portes Gil como prcsi-

dcritc provisiona.l, y en su admlnistrncl6n fungió como Sccret!!_ 

ria de P.ducnci6n, Ezequiel Padilla, quien continu6 1;1 obr.1 -

educativa de los anteriores rcgímc11cs. U11a impo1·tnntc rcnli

zac-i6n del gobierno fueron los arreglos de la cucst i6n n.:l 1- • 

glosa, hecho a1 que ya nos hemos referido. Ch.ro fcl i: acuer

do de Portes Gil fue el de concc<lcr ln autonom!.a n la Univer

sidad Nacional el 10 <le febrero de aqttcl 1929. 

El triunvirato formado por los jefes sonorenscs: De ln 

11ucrta -quien se había sublevado contra C.11Tan~a-, Obrcg6n,

-nscsinndo durante el conflicto c1·ist~1·0- 1 y Cnllc~ ·qltic1i c11 

ese momento llC"nabu C'l escenario pol Ítico lle la época-, :,e 

transfo1·m6 en el Maxi1nnto de éste, ql1icn se convirti6 en el -



223 

.Jefe Máximo <le lu Rcvo 1 uci6n. Su inílucncj a hizo que domina -

ra la política durante el sexenio que correspondía al reelec

to Obrcg6n, y que -cubrfcron tres presidentes de corta dura-- -

ci6n: Portes-Gil, Ortíz Rublo y-Abclnrdo J •• Roddguez. Tod_I! 

vía funcion6 el maximato durante la elccci6n do Llizaro Cárde

nas y 0 afio y medio de su gohierno,·hnsta junio de 1935, cuando 

el propio Cñrdcnns puso fin ól la férula callista que fue dc--

tcrminantc pnra la polítjca y lo cducnci6n durante más de 011-

cc aftas y medio en que se organizaría y se establecería la -

cducaci6n socialista, 

El gobierno de Portes Gil concluyó el 5 <le febrero de -

1930; fecha' en que Pascual Ortíz Rubio ascjen<lc al po<ler bajo 

ln tutela del maxjmnto, 

Ortfz Rubio tuvo un accidentado e inestable gobierno -

que en cducaci6n se manifestó por el cambio de cinco sccrctu

rios en muy poco tiempo. Ta11 efímeros períodos scc1·ctarialcg 

no permitían un;1 gcsti6n eficiente. Pc1·0 ct1:1n<lo fue llamado 

Narciso Hnssols a ocupar }¡1 c;1rtcra <le cr.lucac l6n en el mes <le 

octubre <le 1931, la acci6n se volvi6 raJical e imperativo. 

Se cstahlccjÓ la vigilancia oficial en J¡i:; secundarias, 

tonto las del sistema oficjal como las p:1rtlcularcs que no se 

encontraban previstas en las nornws del artículo 3º Constitu

cional, puesto ql1c l1abÍ:l11 ap¡1reclJo ,Jcs¡1l1~s <le st1 promulga- -

ci6n y funcionaban s6lamcntc conformL' nl llccrcto qul.' r.lctcrmi

n6 su crcaci6n, así, muchas sL~cundarias part iculnrcs cstnban-
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algunos ra'sgos acad6micos. 

El núcvo Secretario cambi6 el Decreto_ cxpeJ.i_<l~ ·~n 1926 

· po1' ·un~-DecrCto RcvlSndo petra Esctfolas. Sccu-ifdciTiñs-~~rú·U_JuS-; 

el 26 de diciembre de 1931, que hacía extensivo el car&ctcr 

l~ic6.dc i~s primarias n l~s sccun<larins partl~ttlnrcs, puesto 

que las oiicialcs ya lo eran. 

Este Decreto Revisado impuso lnicldntl absnlt1t11 y vlgi-

lancia oficlnl a las escuelas Sl·cumlarias prlvac.las 1 con C.':\l"l~! 

si6n de elementos eclesiásticos, s.{mbolos, imágenes r cnscña!1 

za religiosa. Hl secretario Bnssols dcclar6 terminantemente: 

"Cuanta escuela secundarla se incorpore al régimen oficial.

habrá de ser laica, como lo es este régimen" ,CZ3) 

Influenciadas por el clero, algtmílS secundadas priva--

das clausuraron sus nulas, pero otras pidieron su incorpornci6n 

conformo al Rcglnmcnto Hcvisado. Al final de su gcst i6n, U.1-

ssols tenía rcgistrn<lus 37, As[ se fortnlcci6 un sistema <lr -

instituciones particulares no HC'Cl';;ariamc:ntc rcl igio:rns. 

El Artículo 3° prohlbf¡1 ~ las co1·11oracio11l's )' 1ni11islros 

religiosos q11e cst:1blccicran o Jirigicra11 csc11cl11s ¡1rim:1ri¡1~;-

pero permitía el ejercicio a p1·ofcsorcs cclcsi6sticos. llassols 

logr6 que el presidente Orti:. Rubio cxpidicr;i 1111 Rq:lamL·nto, -

La regl¡1mcnt.:ti.:i6n Je1 ,\rtículo 3° -
Constitucional.- J;<litorial Fondo de 
Cultura Econ6mica.- México, IJ. F. 
1964.- Z;i, Edici6n.- Pfígina 307 
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el 19 de uhril de 1932 1 cuyo artículo ·Iº prohibía cxprcsr1mcntc 

a todo ministro o miembro <le cualquier orden rc1Jgiosn cnscfinr 

en cs~ucl_a~ de instrucci6n primnrla, con la sanci6n de cerrar· 

ac1t16llas que violarat\ tnl orden. 

Al empezar la déc;u.la de los treinta. 1 se agudizaba la p~ 

16mica mundial por el Noclalismo, el marxismo soviético se di

vidía en el comunismo de Stnlin el Je Trotsky, quien porsc-

guido bt1sc:1rí~1 asilo en México; poi· su parte, llltlcr llevaba -

al poder su l'arthlo Obrero Alemán.Nacional Socialista y un lt!!_ 

lla, Mussolini lmpon{a el fascismo. 1:n otrn!'> partu!'> su habla· 

bn de socialismo cristiano y de otras formas mixt:1s. Contra 

totlo este disperso y variado avance soci¡1listn, el Papa rfo Xl 

publicaba el 15 de mayo ele 1931, su cncíclicn QuaJragésimo Anno, 

oponiendo irrcconciliablcmcntc el cristianismo al sociitlismo, 

En este contexto político mundi:il, MGxicc, igual que- otro!'> paí

ses lntinoamcricnnos, rccibín el impacto de esns inq11ictutlcs

socinli~tos1. no_ d.e una fuente cllrcctn y unívoca, sino de t.co-

rías diversas y multlvocas que produjeron gr;1n cunft1si611 y un:t 

reforma ut6pica en nucst ro réglmcn ctlu":at ivo. 

En 1932 se cvidcnci6 la crisis d~l lnicismo y rcnunci6 

el presidente Pascual OrtJ::. Rubio, obl igndo por lw• presiones 

que sufría del maximato. El Jía ~ da septiembre torn6 pososi6n 

de la pres id:nc üi Ahc la nlo RoJ. r í gue;:, 

Aunque Bassols conriaba en la efic¡¡cia del laicismo y 

no juzgaba necesario cambiarlo por el socialismo en ln oric>nt~ 

cl6n del Artículo 3º. si conocfn ln:; i1ttc11cioncs Jc-1 cfrcl1lo -
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polÍtjco que rodeaba a Calles, quien impuso esta doctrinn y, -

finalm~ntc Bassols rcdnct6 el nuevo texto del Artícul6 3º, de 

modo que supo como nadie cual era el verda<lcro objetivo de ln 

rcformn 11.ui;> f:<' busca ha. 

En la--Mcmor ia rendida por Das sol s al Congr~so en 1932, -

el laicismo llcgnba nl rompimicrtto <le sus po~ibilidndcs, por 

lo que el camino quedaba abierto pnra el socinlismo, coinci

diendo además con la rcanudaci6n del conflicto religioso, pues 

J .. copoldo Ruiz y Flores, arzobispo <le Morclia y del cgado apost§. 

lico, public~ la cncícllca Acerva Animi, en la que el Papa Pío 

XI criticaba duramente la política mcxico11i1 1 por lo cual en 1n 

C6mnra de Diputados el ~ do octubre de 1932, se p1·onunciaro11 

violentos ataques nl clero y nl mismo Pontífice, 

El presidente Ahclardo Rodríguez irnpugn6 enérgicamente 

la publicación de la encíclica qt1c incitaba al dcs;1cato <le 1:1s 

instituciones políticns mexicanas y ilccrct6 la cxpulsi6n <le1 -

delegado apostólico. 

Por otro lado. el simp1c proyecto de la cd11ca~i611 SL'Allal, 

rccomcnda<la por el VI Congreso Panamcr ic:u10 <lcl Niño 1 cclchríl

<lo en Lima, Pcró <'n julio lle 1~no, t·omplic6 intcncio11~1damt·ntL' 

los problemas religiosos que la pol{tica pl:t11tc:1l>il c11 ot1·os -

campos. Los sectores l11tcrcs;1Jos en Jcsprcst1¡~l~1r la~ 6r1lc11cs 

oficiales propalaron q11P s6Ja1 11cntc si: tr.:1taba dt• pC'rvcrtir a -

la nHiC'Z y a la juventud, quitándole. por una p;1rtl.', su virtud 

e intcgri<ln<l y ¡1or otra, su fe rclJgiosa. 
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/\ pesar de la opoSíci.6n del prcsi1lentc Abólnrdo Rodrí

guez y de 10.-r.csistCncia·:dcf·sccrctarJ.o Bnssols, qulcn no es

taba <le ·:-acu~'rdo- ·c-~'-c;:ambia'r- ~l lnlclsmo, -las ·1nicjativas so-ci!!_ 

~-~s-~_~s·-_ s_~-::Ú'~~~-bº~~~~1-,·::~:J~o~~J"cn ~ro_: U~_ .l~ ~urc;1 -".lil~cu L 1 va•-· _sit~c; <le 

la ~oH~i~a,';,~n,fel~ci6n con'h pr6xlmá succ.si6n presidencial. 

El campo. cscogidó pnra lanzarlas fueron los congresos ostudja!! 

-til~s,:_q~~- ~;~&uia'n lo~ lineamientos del Je.fe-Máximo de la Rcv~ 
lución. 

Los p,~-imcros visos <le Tcforma socialista del Artículo -

3°. C.onst.Ítucional se. -prCsentnron en Cl· c~unpo pal ítico electo-· 

rnL En· ju~.io de< l!Í33 se proclnm6 la cnndi,latura de Lázaro 

Cár<lenas~~y~se propuso ln sustltuci6n <le la cnscfi:lnza laic1l 

pOr'-ln. sO_cia~istn, desde los grados primarios, hasta los prof.~ 

sionnles. 

De inm~dinto trataron los grupos m:1s radicólles <le im

plantar la llama<lu cducnci6n rncionnllsta, conforme n ln cual-

la escuela l1a de asumir unn nctltuJ n1i1 itantc en contr¡1 de to· 

<la creencia religiosa. Otros nóclcos rcvoll1cionario~, e11 cam

bio, s6lo aspiraban n dar al principio constjtucionnl una arien 

taci6n más precisa y progresista. 

Por otra parte, u11 buen r11Í111cro Ju Jiputn<lo;. propugnaha

ln reforma nl :lrt!culo 3°, pero trn1tsformn11Ju radic:1!1nc11tc el 

precepto. l1e<lían In f1·:111c;1 ori~11ta~i611 socialista Je 1:1 e11s~ 

fianza. A la l<trga, se votó en Ln·or d" tan r;idical n•forma 

pesar de la opini6n en contrario lll'l ¡nl>pio Prcsi¡kntC' ¡k la 
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República, general Abclnrdo L. Rodríguez. 

-::·-_Ene el m'és de julio de 1934, Cfirdenas triunfó en los co

m_!~,io·s __ ~ol?r~ candidntos de fuerte significación l'adical; y por 

otr_o_latlot el debate acerca de ln escuela lnica y ln propagan

da_ en favor de_una orientac16n precisa y definida de lu tarea 

educativa, terminaron por cristalizar en un cuerpo de doctrina 

y en un p;-oyccto de reforma del artículo 3° Constitucionnl. 

Por cducnci6n socia1istn ~e cntcnclfn ol conj11nto lleco

nocimientos y técnicas pedagógicas cncamjnaJos a promover en -

el niño y en el joven cst~1 co11cepci6n del mundo y Lle la vitln, 

u fin de dcspcrti1r en ellos la conclcncla clnsistn y lal>or:1r • 

así por un régimen ccon6mico y político c11 el poder y al sc1·vi 

cio del proletorJnJo mundinl. 

Después <le rcitcra<los debates y no pocos ajt1stcs, se 

accntu6 el car5ctcr 11acion;1lista Je In Reforma. Adcm5s, se ex 

cluy~ del orden¡¡micnto a las universidades y, en general, a 

los centros de alta docencia. 

Al fin se re<l11ct6 y aprob6 la n11cva reform;l en estos -

términos: 

"Artículo 3°.- La C"<lt1caci6n que imparta el Estado se-

rá socialista y, además de excluir toda tloct ri11a ndluio~a, · · 

combatirá el fnnati~mo y los prejuicios 1>ar;1 lo ct1;1l 1~ C'S~lJC

la organizará sus C'n~crianzas y activiJadcs en forma que penni -

ta crc~n en la jU\'("nt,.uJ un concepto racionaL r cx:1cto de1 uni · 

verso y de la vi<la social. 

S61o el Estado -Fc(1craci6n, Estados, Municipio;,- impar-
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ti rá c<lucac.i6n pr imn ria, segundar ia y normal. Po<l r6n concc<lc!. 

se autori:aciones a los particulares que deseen impartir c<luc!!_ 

cj6n en ~uaiql1icra <le los tres grados anteriores, <le acuerdo, 

cn-toJo cuso, COI\ las siguientes normas: 

l. Las actividades y cnscíla11zas de los ¡1l:1ntclcs par

ticul:trcs dcbcr6n ajustarse, sin cxccpci6n alguna, a lo prccc~ 

tuado en el p!Írrafo inicinl de este artículo, y cstartln a ca_i: 

go de persona~ que en concepto <lcl l!st;1<lo.tcngan sufjcicnte -

prc¡>araci6n p1·ofcsi0nal, convc11ientc morali<ln<l e ideología - -

ncorc.lc con este precepto. En tal virtud, lns corporq.cioncs rE_ 

ligiosas, los ministros de los cultos, las socic<la<lcs por :1c-

cioncs q11~ cxcl11siva o preferentemente realicen activi<ln<lcs 

cd11cativas, y lns nsoci:1cio11us o socic<ladcs ligada~ directa o 

indirectamente con ln propagnnJn de un credo religioso, no i~ 

tcrvendr6n en forma alguna en escuelas primarias, secundarias 

o normales, ni podrán apoyarlas ccon6micamcntc. 

II. I.a formaci6n de planes, programns y métodos Je e!!. 

scfianza corresponderá en todo c:1so, al J¡sta<lo. 

IJI. No podrán funcionar los plílntcles particulares sin 

haber obtenido previamente, en cada caso, ln a11torizaci6n ex-

preso del poder pdblico, 

IV. fil Estado podrá rcvocnr. en cu¡1lquicr tiempo, las 

autorizaciones concedidas, Contra la revocnci~n no proccJcrá 

recurso o Juicio alguno. 

Esta~ normas -regirán la C-<luci1Ci6n' de cualquier tipo o -



grndo que Se imparta a. obreros y ~ampcslno,s, 

La eclucaci~n primaria será ob_lig"a.to;.ia )' el Estatlo la -

impartirfa gra tu_i :ta~~ntc. 

-- IÜ -oriS"tlúiO P9-~irú ·r-etirar' discruC·lonil1mCil~e -:- u-11- -..:ualquicr 

tiempo, ,el reconocimiento de validez oÍlci¡ll. a·· 1-~s estudios hE, 

chos en planteles particulares. 

El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar r coor~ 

dinnr ln educación en toda la UepÚblica, expedirá las lrré~ n!:_ 

ccsnrius destinn<las u distrihuir la funcí6n so..:ial c~lucat iva -

entre ln Fcdernci~n, los Estados y los ~ll11tlcipios, a fijnr las 

aportricioncs cco11~mJcns corrcsponJicnt~~ a c~c servicio pdbl l -

co, y a seftalnr l:ts sanciones apl lcabll•:; :1 los funcionarios --

que no cumplan o no hagnn cumplir las disposiciones rclati\·r1s, 

lo mismo que a todos aquellos que lns infrinjan". CZ4J 

Esta reforma const i tuci.:inal fue aprob;i<la t..~l 10 <le octu

bre de 19~4, entrando en vigor el 1° de Jic.icmbrc del 1;ii5mo -

afio, fecha en que ocup6 la presidencia d~ lu Hcpúbl ica t'l gC'nE_ 

ral L6znro CárUcnas. 

C~rdcnas 1 que hab{11 npoya<lo n i>lutn1·co EJ{;1s C:;1lJcs, p~ 

ra sofocar 13 rebcli611 armada s11scitadn J11rantc el gobicrr10 <le 

(24) gi1.ANA, Fernando. - Historia de la E<lucaci6n Pública en -
México,- Fondo de Cl1lt\1r¡1 Econ6mica.
M6xlco, D,F,- 1981, EJ1cl6n E1pccial 
Conmemorativa.- !'~•:. 27~. 
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Emj 1 io Portes Gi 1 1 quien nombr6 Secretario _de Guc_rra y Mari

na a Calles precisamente para que combatiera n los rebeldes 

cncahcz:t<los por el gcncrnl .José Gonzalo Uscobnr, asumi6 ln -

prc.:->i~!cnc~a 
0

bajo ln influencia tlcl maxim:ito que aquel nt'ín dS!_ 

tcnta~1a, influcncü1 que pcr<lur6 dur:111to los primC:ros ti ic.cio

cho meses do su gcst i6n. 

En el -~ahinctc prc:>idcncial del gt.mcral Lfazaro C{Jnlcnas 

hubo e.los Scc retar ios "Ju faluca e i6n: e 1 1 iccnc. i :ido 1 gnncj o Ga!_ 

cía Téllc: y el liccnclnJo Gonzalo V5zqucz Vela. El primero 

ücscmpeñ6 dicho cargo sC'js meses¡ el :;cgunt.lo, cinco años y mE, 

<lio. 

Como era de cspcrn.r~c. la política l"llucativa lle c~tc -

sexenio hubo de poner en prfictica la nueva or1cntaci6n pcdag2 

gicn prescrita en el Art{culo 3° Con~titucion11l y partJcnt.lo 

<le la~ Jisposlc.ioncs cxprcsadns en llicha norma, se plantc6 y 

rcaliz.6 en forma cfic:lZ y congruente ln f1..~Ucraliz.aci6n tlc 1;1 

cnscfi~nza. nl tenor de los convenios ccl~hraJo~ entre ~1 go·· 

gi"rno federal y los EstaJo~. La ha!>c..' fund<imcnt:11 Je dicho:;

convcnios fue la fusi6n lle los :;istvm:1s ~upcrvisados por la S~ 

crctar{u <le Educnci611 l'~blica, ¡1cro c11y;1 aportaci611 cco1l6111ica 

para el sostenimiento de la cnscfianza corrcspo11Jcrí11 a anibas 

pnrtcs. 

I.a cducnci6n tccno16~icit rccilli6 scílalaJo y cfica: im-

pulso. crc6n<lose el Instituto Polit~c11ico Nacio11¡1l a princi--

pios de 1937. l.n c11scfinnzn rural cx11crJ1n~nt6, asimi5mo, con

venientes mejoras, mo<lific&nJosc alg11t1as institucio11cs e in--



crcmcnt&ndosC los planteles cducativ9s cncargn<los <le impartir 

'la. 
••--- r :_ ' 

En~Cstc. m~~~-o.--~_fio. se fund6 ln escuela .'_'~16x.ico-Espana" 

en la :CiÜ~iá~~. ·~,_c-:}1'0·;~:¡-Í:n, Míc.hoaC'6n pilru all.>1..Hgar J uJuc;lt' •t 

los_ hijos de los espnñolcs que vinieron a México hurcndo de -

l_a ~-~~r~~~~i\~~1 ·en Españ~_ y n quienes el prc~iJcn.tl". Cfirdc-na~

cónCedi6:~_ n-s1lo pol Ítico, acogi6ndola·s como un ne.to 1..ll' p1·otcc

ci6n a l~ nificz víctima de la guer1·:1 c~pafiola 

En 19~9 se t1·nnsform6 el Dcpnrtnmcnto üc Monumento,:.: \!: 

t.Ísticos, Arqucol6gicos e llist6ricos, como parte del progrumn 

<le integrnci6n del Indígena. 

Se convoc6 n un Congreso Nacional <le E<lucnci6n Popul:1r, 

en 1937; como resultado de él, se instltuy6 la Comisi6n ~n-

cional de Educaci6n Popular, con un pln11 confor1nc ~1 cunl qt1~ 

d6 dividida la Repdhlica c11 nueve zonas gcncrnlcs 1 atc1l<litl:1s-

por promotores especiales llamado~ 11 1.os ejércitos de la cultu 

ra popular 11
1 creados con fines alf:ibctizantcs. 

También se crc6 el Dcpartnmcnto i\ut6110111 1 • .Je ,\suntos In· 

dígcnns, para estudiar a fondo el problema tlc la 1ncorpu1·:i · 

ci6n de las razas indígenas¡ la c11~cfta11za 11or1nal se i11c1-~íl1cn-

t6 considerablemente, fun<l~ndosc la Escuela Norm¡1l <le ~<lt1ca-

ci6n Física, se rcsta1llcci6 la Escuela Norm~1l par;1 Maestros -

no Titulados; los institutos de c<lucaci6n estética fucro11 nic 

jorados 1 anexando al Conscn•atorlo N<icional la Escucl;t <le IJ;ll\ 

za y crcnndo la Escuela Su¡1crior Nocturna de ~l6sic:1 ¡1ara Obre 
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i·os, f.u nscuclri de Escultura y T:1ll;:1 fue convcrt ida, en 1938, 

en Escuela de Artes Plásticris, 

Se boSq1iCj6 un pl:rn p:1ra crear d ivcrsos c.onscjos. téciü

cos de educ~ci6_rt .en las di versus.: Ucpcndcnclas t1'c Ia··Socrcta--

ría del. Ramo, entre los cuales dcstucnro.n_ ·e1· C~-.f_l~.cj~O~~NriCi-onal 
,_ . __ - --·-- - ·- ·.· 

<le -Edui:~ci6rl-y c-1- ConscJo Nncional de JMi.~Cnc_i6~ ~uPcl-Jor. e I!!, 

vcstigaci6n CicntfCicn. Con excepción de.esto ú~timo, tlichos 

consejos colmaron los objctiv_os --~un_~_;tmcn!;~1Jc~' para.-los que -· 

fueron ere.idos, 

f.n gcncr;:il, aprovechando el consitl_ernhlc aumento presu

pucstul que rccibi6 el ramo de cth~cn.ción, se multiplicaron -

las escuelas primnrias, las secundarlns federales, los inter

nados indígenas, lus normnlcs rurales, ns{ como las puhli~a-

cioncs oficiales de la Sccrctnrf¡1, 

fln el aspecto lcgisl:1tivo se expilli6 la primera J.cy Or

gánica del Artículo 3° Socialista en 1939. En muchos aspee-

tos, este período aparece como Ja culminnci6n <le las aspir~1-

cioncs míls-profundas de la Hcvoluci6n Mexicana; ¡1cclcró el rE:_ 

parto agrario, rcnflrm~ ln orgnnizai.:i6n de los obrero!'>; impu.! 

s6 la Je los cpmpc~inos; cquilibr6 l:1s rcl:1cioncs <le J¡1 c1:1sc 

patronal y trnhajadorcs de Monterrey en 1936. Con todo lo il~ 

tcrior, Ji6 vigor a In política dC' m:1s;1s, que fue su JnC'jor 

apoyo. 

fue precisamente en apoyo <le }¡1s Jem:1n<l:1s de Jos tral>¡1-

ja<lores ante las compafi!a~ explotadoras tic 11ucstro pctr6lco, 

como Cártl<:'nns acornct.ió l<t cmprC's:1 de cxpropi.1r cs:l inl1t1strin 
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en m.arz.o Ue_l9~8, hecho dé gran trasccn<lcncja para e~ futuro¡ 

ya que ndem:fs de res ca tn r' una r lqueza nu tura 1, la cxpropin - -

ci6n P~trolcra tUvo'.ln vil·tu<l de reavivar el 'scni'imicnto dc

unidn.~ nacionai; .el m.ismo clero manifcst6 su ndhc!'>i6n. 

ün el plano internacional, M6xico mnntuvo unn po~:.ic i6n 

decorosa f~cntc· nl-iasci;md it¡tlinno, al n:1cl~nhl-soci:1li~mo 

alcm6n, al frnnq~is~o cspafiol: y en general nl colo11inl)~mo. 

Las ~esturas_ nVíln::'nda~ plns.madas L~n e~ PJan Scxcnal, -

documento que establecía un programa de gobierno pnr:i lo,s - -

seis.anos que durarín ln ndministrnci6n del gcn~rnl Cárde11ns 1 

fueron plenamente satisfechas. I.tizn°ro Cárdenas cumpli6 las

promcsns formulad.as du1·nnto su cómpaña olccto1·al. 

En cuanto al vicj.o ::=onflicto religioso, C~r<lcnns cstab:i 

-decidido a no dar a la cuestión rciigiosu la p~imnc{a en C'l -

debate nncional~ sus preocupaciones cstnba11 oricntndns en lo 

socinl, a mejorar lns condicione:> de vidn JC' los trnhaj<1\lo-

rC'S y campesinos y en lo político, a consoli<lar c1 prcshlcn- · 

cinlismo, y fue prccisnmcntc su apoyo n los moviriicnto5 r<-'iVi!.: 

dicatorios de los obrC'ros lo que origin6 u11;1 difcrcnc'n <le -

criterios nl respecto entre 61 y Calles ct1n11<lo 6stC' ncccdi6 n 

l<l publicación de una entrevista en ln que ~e plnntt~;ibn un -~ 

abierto desafío no s6lo al 11ucvo gobicr1to, si110, lo 1;i~s impo! 

t.nntc, n la instituci6n ÜC' ln prcsi<lcncL1 <le 1;:1 HepÚhl il:a. La 

batalla de CdrJe11;:1s contra Calles no cr:1 1~ <le u11 l1oml,rc ql1c

b11scn arrebatar el poder a otro, sino del prcsi<lencinlis1no -· 
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contra el rñaximato;- dele ·gob.icrn_~,• bnS'n<lo en: la instituci6n w 

pl-csirJon¿iiii- s6iidñ contra el .qu-~ -se· sos:tlcric- en un ºhombrc

-fuorto~-'~-='-

Lo'má.S sfgnifi2ritivo de cStC momento hist6rico es que, 

por 'i>rimt?ra ·-v_cz s·c bUScnb? co_nccntrnr cícc ti vnmcntc ol poder 

en c·l. Esi:a-do,,_ 10 qua debo di.Siingui-1~Sc clarnmcntc del poclcr

conccntruc.10 en Ja pc_rsona; hasta entonces 6stc hnhín si<lo -

detentado por individuos quo dirigían, catla uno en su ti cmpo, 

una socicda<l tlivhl~dn y un Estado no consolidado. 

El romphdcnto con Calles significa I.1 liquidaci6n del 

maximato y la anhcln<ln consolidaci6n del prcsi<lcncinlismo por 

parte dcl-presl<lontc Cárdenas. 

Se aproximaba el término de la gc~ti6n administrati\·a -

de Cárdcnnsi había cmpc~ado la segunda Guerra MunJl~l contra

los totalitarismos <le Alemania e Jtalia. Méxjco sufrí;i una -

crisis ccon6mica causada en parte pur Jos recelos q11c suscit6 

la expropiacl611 pctrol~rn, 1.a Sl1c~sl6n ¡>rcsillcncinl dcl1Í;1 g~ 

rantizar la continuidaJ tlcl proceso l'ncau;;ado ¡ior C:írJenas. -

Entre los prjncipalcs a!•pirantc~. l'l que prcscntahu una modc-

rada y serena posibilhlad <le crpiil ihrio para f;H'oreccr la un.~

dad nacional era el general Manuel AviJ;1 Cnmacho. El nuevo -

partido de la Rcvoluci6n Mexicana, con Ja participaci611 Je --

obreros, cnmpcsi11os, milit;irc::, m:1cstros y clase mc<lia ll~v6 

al triunfo a est.c Último, i..:uy.:1 pol ftica fue mcnus pujante que 

la de J.fiznro Cárdenas, por lo que lo·; r;ulical<':'í ln cal i rica--

ron de poco 1·cvolucto1litl"ia, 



Bajo la presidencia de Manuel J\vila Cama.cho se rcfonn;t 

el Artículo 3° Const_itucionnl que propiciaba la cducacj6n s.!?_ 

cialistn, y se ~ormuln un nuevo precepto cuya doctrim1 se h!,! 

lla al servicio <le unn ctlucaci6n ¡rnrn ln paz 1 pnr-a la demo- -

crucia y para la justicia social. Una nueva y pntri6tica -

campaña nlfnbcti<:antc y un conjunto de? muy importantes cons

trucciones de edificios cscolnrcs son también hecho~ sobres~ 

lientos en este sexenio. 

La unidad nacional y la industrlnlizaci6n fucro11 las -

metas del gobierno que se iniciaba y para logrnrlns crn ncc~ 

snrio buscar unn pollticn de cqullibrio que pcrmiticr;1 cst:1-

blcccr un nuevo modelo de desarrollo capitalista. capn: <le -

asegurar el crecimiento ccon6mico del país y al mismo ticm¡w 

de poner lns bases que constituirían una nltcrnatlva ccon6mJ. 

co-soci;ll de los subsecuentes gobiernos. 

Durante esta administrnci6n, tros fueron los Secreta--

rios de E<lucnci611 P6bllca: Luis S&nc11c2 Pont6n. Octnvio V6· 

jar Vá:quct y Jnimc rorres RoJct, quicnc~ trataron <l~ resol

ver la problem6tica educativa. 

Luis Stínchez Pont6n fue titular de la Sccretnr{;t 1lc Ed~~ 

caci6n P6blica del 1º de diciembre de 1940 nl 12 <le dicictt1b1ü 

de 1941, y en ese lnpso sostuvo firmemente los post11lnJos del 

Artículo~º Constitucionnl <le 1934, así como s11 ¡1ri1nvra l.cy -

Reglamentaria. La polítlc¡1 cJucatlvn gJ1·6 un torno 3 t1·cs -

principios fundamcnu1lcs: 



1). -

2). -

237 

Incrementar los medios paro liquidúr el nnulfabctismo; 

crear el ·tipo U.e hombre, i..tc t1:'aba~ ndo.~. y: <l~ técnico que 

éxig!n el .dcs~-~~~.~_llo ccoÓ6miC\)-~ y 

3),. •. :·é\cv·a;;·; 1a.- cu1 turn ttcricrnl- en. 91-camp~ <lc~--ln ~~(C_D~:\a_ r=-.-
<\cl. arte. 

"RC.cs1;ructur6 la· Secretaria para haC:o~ posfblc_;_la· unifi

cn~i-6n -·de i·~s sistemns de enseñanza, ¡Hccisnr la:; normas pcd!!, 

g6gicas aplicables, corregir errores, definir rosponsnblli<ln

des concretas a los funcionarios Je educación y crear un :.q>a· 

rato que en formo eficaz ejerciera la dirccci6n y el control 

t6cnico-administrativo del ramo. 

La imposibilitla.c.1 del secretarlo Sánchc:. Pont611 para CD!,! 

ciliar los intereses de las diversas agrt1pacioncs que en ese 

entonces rcprcscnta\1nn a ~rupos de m:•cst1·os, su iiicli11;1ci6n -

hacia elementos radicales, su firme prop6sito de so~tcner los 

principios de la c<lucHci6n soci;1li~ta; su pol{tica J.c rcctif}_ 

caci6n, así como las Muniohrns Je lCT i·c;1cci611, 11icioron ql1c -

Avila Camacho relevara J.cl cal'go a Luis S:íncltc: l'ont6n. 

Como nuevo secretario del rnmo fue nombrndo Octavio V6 

jar Vázqucz, quien tom6 po5csi6n del cargo el 12 ~e septiem

bre de 1941 y se propuso; 

1).- atemperar idcol6gicom~ntc lo~ ¡il:111cs 1lc cst11Jio: 

2).- combatir los elementos radlcnlcs y comunist~s en las 

burocracias 1tdministrativ:1s y sinJicalcs; 

3), .. buscar la un..lficaci6n <lcl m.:q.::,igtt•rio; 
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4). - incorporar de manera mtis activa la r(Cci6ri de la 1nc~otl 

vn privada en lu cnsCn'anz:{~ 

Por cnCima de todo, deb{ri imp~ls:ar ln-:~.o-i~_fi_<lc~.:/~,~,~~m~~'.~n_c:~~n -

del Artículo 3° Const:ituciona-1. ;) ~~:·~~·, .·~~1T;~ -~~f- '::~- .. 
Esta TCglnmcntaci6n, anUncíada 'pói:/Ay:Í-'-~-~:-.;~am?ého en· su_ 

informe pres1<lenc1-a1, rue _aprobada {{ 31' a'e I1~1.111~' .. e-11c 1941, 

el contenido fundnmcntnl de ~sta r~~~;~~~c~i·~·d~Á'_~-- ~c·c·O,ü>Ci6 los 
~·-', ' 

s iguicntcs lH" incipio.s: 

- El socialismo de la cducaci6ñ m·ijx'iC~hfl ,é's· et -:~r~!JUJo 
por ln Rcvoluci6n Mexicana. '"" 

'." 1.n cducaci6n es un scrvlc io páblico ~:~~~-<¿Ór·~~~,pondc·. 
al Estado, el cual regulará ln nc~i6ri. c,l~~-k~I~~-/~-~·-1·:~: inlciati. 

va privada. 

- La cducaci6n normal scr6 d~ cinc;o_ ti.Pos": rural, urU~. 

na;-de CSpCcializaci~n, de cduca_d_or9~s,_ de pth·vulos y cJ.ucaci6n 

normal superior~ 

(No cae dentro de cstn ley la cducaci6n \1nivcrsitari,1, 

que es nut6norna). 

- La cducnc16n prlmnrla ser& igual en toJn la Rcp~blicG 

unisexual en principio y obligatorin r"r¡1 to<lo~ ln~ h:1hit:1ntc~ 

del país. 

Esta segunda rcglamcntnci6n era lo mtís conv~nicntc, da

das las condi.cionos del rnomcnto. Según Isidro Castillo: "L01 

l.cy no ~csult6 congruente c9n el espíritu del rcfcriJo ~1rtíct1-

lo, pues en rcalidnd no tcn{01 otro prop6Nito que el de t1·atnr-



de c~_nciliar 1·os intereses en pugna y prcpnrar el cnmino P?rn 

una reforma del precepto de ln enseñanza". (ZS) 

A pcsnr de lns indiscutibles rcalizacioties d-C V6jar- Vá~ 

quci. como Secretario de Educaci6n P11bl1ca, sus crr'orcs_,···camct_!. 

dos cn·rclacl~n con los_ c~nfliStos magisteriales aún subsiste~ 

tes, -determina ron-. su ronuncin el 21 de dicict~brc de ·1943, 

(25) ~. l.~l~-~!!.·· Oh, Cit. púginn so· 
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EL ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL QUE RIGE ACTUALMENTE 

.·· ·' ' 

Dentro -de eStc--,a:rr;bier\tc.-:-dc inéluiétud .. mngistcrial l 1cg6 

n -la Sc_~_ret~~~.!n·~.-_d~:~:·ri~u·~~~ci~;\·, PdbiiC~_ Jaime Torréis Bodct, qui en 

pudo sortea~ c6~ hnbll{d~d los problemas inmcdi~tos que hnbía 

dejado .-Su PTedcéCSor y rea'iiznr un magnífico csfucr:o cducntl 

vo. 

En su primer -pcr~odO como ti tu lar ·Jcl rnmo, Torres l'o

dct logr6 instituir los p1·incipios de la lloctrinn cduc;:ttiva 

quo desde entonces rige n México y se inlciaTo1l los grandes 

1 ~neas. de .su crecimiento y desarrollo. 

Durante su gesti6n administrnti\':t se llcv6 n cabo, ate!!. 

dicndo a1-11amndo prcshlonclal, el Con1trcso- de Unificaci6n P.tn- -

gistcrial, inaugurado el 24 de diciembre de 19·13 en el Palacio 

do ~ellas Artes, 

- -El Congreso_ f~~ __ pr~~idi~o por Luis Alvnrc:-. l\arn~t y al 

terminar el 30 t\e diciembre del mismo ;iño. st1rgi6 el Sin.lic1to 

Nacional de Trabajadores de la f:ducaci6n como el i.'111 ico or::.rn 1~ 

mo roprcscntntivo de toüo el maglsterlo nacional. 

Tambi6n se instltur6 la Comisi6n Rcvisor•i y CoorllinaJo-

rn d.c los Planes ~Jucativos y Tc.xtos Escnlnres; )' .1nte el pro

blemn de la Segunda Guerra Mun<lial, el ~jccutivo c~piJi6 un.1 

Ley tlc f:mcrgcncia p;ira ini.clnr la Campnii.a ~:lcional contra el 

Anal{abcti:)Jl\O en ngosto de 1~14·1. 

Pnra ntcnJcr a ta construcci6n ~e cscucln~, el gol,icrno 
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crc6 por ley del 23 Je marzo Je l.9~4 un Comit6 Administrador; 

se fund6 asimismo el Instituto Fctlcra~ c).c Cnpaci taci6n del-Ma

gisterio con el prop6si~o Je resolver lu capnci~nci6n de 1?~ 

maestros en servicio que ejercían sin c-studioS pro-rcsioñoles 

sistemáticos. 

La Comis:i6n Rcvi:.orn y Coor<linndorn _Je los·,Pltrncs Educ!!_ 

tivos y Textos Escolar-es, rcform6 la segunda cnscñnnza. En ln 

instalaci6n de ln Comisi6n, el 3 de fchrcro uC· 19•14, adl'mtis de 

trazar 105 lineamientos <le los planc5, con ten idos )' m6todo!:i, -

Torres Bodct indic6: 

"Ln_primcra normn que las naciones scñalari1n a ln cduc~ 

ci6n ser~-~ª de ser de ella unn doctrina constante de p;tz, la 

segunda norma será unn cducaci6n para la democracia y lo tcrc~ 

Tn ~erá una cducuci6n que habría de ser una prcparaci611 para -

la justicia". 

Torres Hodct ostnb~ ya proycct;1ndo en ~t1s p3labriis los 

lineamientos de nuestra cducaci6n nacional conform~ a los pri!!_ 

cipios que anunciaban ln cre;:ici6n 1lcl org.nni:'mo internacional 

de la UNESCO, en la cual México tenía partici¡>aci6n relevante 

a tr~wés tlC"l ~<'\,..l't:nio c1C' falucaci6n l'Úhl ic:i. 

Dc11tro de los logros Je esta gestión podemos contar ad~ 

m6s. ln rcn1izaci6n del Primer Congreso de h1ucaci6n ~ormal en 

la ciu<lad de Saltillo, t:o;ihuila; un amplio progr·.1ma lk cons--

trucci6n de escuelas y dentro <le su obra editorial, la crcac i6n 

Je la Biblioteca Enciclop6Jica l1opula1· q11c, 011 cierto modo, --



continu6 l~ls c<licioncs lle Vasconcclos, que había promovid() 1;:1 

divulgaci6n, no s6lo de autores clásicos universales, sino ;1-

muchos mexicanos de nuestra tradici6n literaria. 

Con ha.se en la políticn <le Unidat.1- Xacional y- las OJ'iC.J! 

tnciones de una cdt1caci6n integral para la paz, 1:1 dcmocrr1ci¡1 

y lu justicia, la lucha contra la ignorancia y a favor del n~ 

cionalismo y la solidaridad internacional, que coadyuvaran a

la convivencia del mundo entero. principios aprobados en la -

Conferencia E~1cativ;1, Científica y Cultural del lb <l~ novic~ 

bre de 1945, celebrada en Londres, precisamente de la que su!. 

gi6 la UNESCO, con la asistencia de una dclcgnci6n mexicana.

se proccdi6 n preparar }¡1 reforma del Artículo 3º Constituci~ 

nal de 1934, 

Esta reforma se hizo necesaria ya que a partir de la -

promulgacl6n de la Ley Orgánica de 19H se observ6 un ab:inJo

no gradual de la educaci6n socialista; pnrn adecuar esta re~ 

lidnd al texto constitucional, el Ejecutivo presenté una ini

ciativa de l~y en ln que se proponí~n reformas nl ~rtÍC\tlo 3° 

Constitucional. 

Esta iniciativa d~ ley ya había sido disc11tiJa co1t :1n

tcrioridnd por el 1>residc11tc Avila Camacho y el sccr~t:1r10 

del Ramo, pero se hnbía ido posponicn<lo. ya que el momento no 

era propicio, la c11csti6n era <l~licndn; en lo i11t0rno, la i1r~ 

xlmiJad de In succsl6n prcsldc11cial hacfa imperativo PVlt:11· -

de antcmnno cualquier moti\·o de dcsuni6n; la cducaci6n :--ocia-

lista pn•scntaha el gra\'c peligro de permitir que el radica--



lismo tc6rico del Artículo 3° se utjliz.ara como pretexto para 

hacer de ta rcligi6n una han<lcrn de movilizaci6n popular en .. 

contra del gobierno. 

En lo externo, el Acta Final <le la Conforcncin Educat_! 

va, Científica y Cultural, _suscrita en nombre de M6xico por .. 

Torres Bodot, y a la que ya hemos hecho referencia, daba nue

vas justificaciones para intentar el cambio pues en ella se -

incluían conceptos e ideas que se habf:m venido manejando en 

México en los 6ttimos dos nftos; entre ellos el libre interca~ 

bio de ideas y la ljhre lnvcstignci6n de la verdad objetiva. 

liste cambio externo, según Torres Bo<lct ponía cunlqu.ier 

intento de reforma hnjo una luz diferente ya que aparccfn, no 

como una conccsi6n o la derecha, sino corno el deseo de México 

de adaptar la lcgislaci6n interna a un compromiso intcrnacio

nnl. 

Influidos muy de cerca por Vicente Lombardo Toledano, 

"que qucr~a prolongar la vigcncla Je la polftic:l <le Unidad Sa .. 

cional como un medio p.1ra con.<>olidar un M~xico moderno y anti 

imperialista, los lí<lere.s del magisterio l'mpc~aron a dar mue~ 

tras de encontrarse dispt1cstos n permitir las rcform:1.s del 

Artículo 3°, lln a11tccctlcntc importn11tc en ese sentido se h~ 

bÍa producido en mnyo do 1911 en Ja Confcrcnci~ 50l>rc J!nsc~;1r1 

za de la Jlistori'1 en México, en la que hahfnn partil:ip~Hlo CO_!! 

notados maestros de i:quicrda, 11nivcrslt;1rios y personajes de 

la dcrccl1a, De esta co11(cr~11cia rc~t1lt¡11·011 u11:1s conclusio11c.s 

que anunciaban el cambio tlc actitud lj\le se gestaba cnt1·c los 

dirigentes del inagistt.~rio. En cscnl.".ia, la." conclu:donc:, pos-



tulabun la ncccsidn<l <le la ''crcaci6n de un sentimiento <le so-

litlaridad nacional como factor para l:i. intcgroci6n de la ra·h·

tria'', y un aprendizaje que considerara ln histori:1 de México 

1tcomo un aspe~to de la lucha <lcl hombre co11trn la miseria y -

la cxplcitaci6n, ~a- igriorancia r los prejuicios, la injt1sticia 

y lit tiranía". 

El 30 de noviembre de 1945 se iniciaron las Confcrc11--

cias Pcd.ng6gica, Econ6mjca y Políticn del 51\TtL A la ve: - -

que se discutían problemas salariales y <le actitud polítjca -

del gremio frente a la campana prcsidcncinl, se di6 el primer 

indicio claro y explícito t.lcl cnmbjo de opini6n entre el magi~ 

terib sobre la reformo del Artfc1Jlo 3~ Constitucional, 

Avila C¡1macho rccibi6 el 13 de diciembre el proyecto 

de reformas al Artículo 3° <le manos del Secretario de E<lt1cn--

ci6n y, previa consulta con algunos parlnmcntarios, con diri

gentes del sindicato mngisterinl, el partido comunista, r con 

Viccntc·-Lombardo Toledano, cL presidente_ lo cnvi_6 a la C.1mn ra 

de Diputados, 

En la cxposici6n de motivost a1t1día a 1;1s razones c¡uc

llovaban nl gobierno a proponer la reforma. 

El presidente tenía la idea de preparar al país ·~ara 

vencer los ohst&culos de la posguerra. y rclacio11al1a este -

ufán con las tareas educativas. El proyecto 1>ro¡1onín definir 

el alcance de los términos empleados, ºpara cludir, a~í. lo5 

errores de intC'rprctnci6n". r hace quC' "los po;;tulaJos Je ln 
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Rcvoluci6n Mexicana no s61o se manifiesten cohcrcntcmúntc, si 
no rebasen el marco que limita el Artículo''. Y remataba este 

razonamiento extendiendo lo acci6n normativa del Artículo Con~ 

titucionul a dos aspectos no contemplados por el texto de 1934: 

"el de ln cducaci6n para Ja defensa <le 1~1 unidad nacjonnl y el 

de la cducaci6n para el orden de la convl vcncin intcrnnciona 111
• 

Ambos flncs los justificaha la guerra mundinl 1 donde se hnbía 

demostrado que la organizacidn y la conservaci6n de la paz s6-

lo se logrnrí nn cstabl ccicndo unidndcs naci onaJ es invulncrahlcs

a la corrupci6n de c~rricntcs tirdnicas y un scnti,Jo univcr5al 

dcmocr.1tico que hiciera imposihlc la acumulaci6n del poder en 

manos de u11 dictador. Por todas estas razones, el proycct.o (j 

jaba como objetivos a la cducnci~n lmpnrtida por el Estado, cJ 

desarrollo armónico de las fncultudcs del ser humano, y el fo

mento en 61 del amor a In patria, y la conciencia de la sol ida 

ridad internacion3l en la independencia y la justicia. 

J>arn clJo se declaraban la cducaci6n dt~mocl':Ític:1 }'na

cional súsceptihfc-dc coritrlbuir n la convivencia human;1 de-

luchar contra la ignorancia, las scrv~dumhrcs, 1os 1>rrjuicios

y los fanatismos. Facultaba a los particulares para impartir

cnsenanza Je todos los tipos y grados, J>cro sL1jet;1flil el cJcr-

cicio de este derecho al previo pcrrniso ot oq~atlo por el Esta- -

do, el cual podfa ser retirado disc1·ccionalmcntr en c11nJquicr

momcnto, y a los planes y program:1s ofil.~ia1cs. Prohihfa In i.~ 

tcrvcnci6n en los planteles c<luc:1tivos a las cor11oracloncs re· 

ligiosas 1 ministros de cultos y ~oci~dadcs por accio11cs o llg~ 

·das con propagand~ dr ¡¡JgGn culto r~ligJnso, y hacÍil, fl11;1Jmcn 
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te, obligatoria la :cducnci6n _prlmnri~ y gratu.ita a la imparti<la 

por ol Estado. 

El 18.deodi~icmbrc la.C~maradc.Diputados conoci6cl !Jl'E_ 

yccto y .. e1 .. i6 Ío.api:ob6_por.67 votos a f,avor y 10 en contra; e~ 

tos Últimos 'del sc.ctor _o_brcTo, ~c;>lc.stO~ _porque su propuesta h:i

bÍa si<lo r~chazadn por lns comisiones sin discusi6n nlgunn. P~ 

s6'·~nmcdintamcntc al Senado, el cual lC? aprob6 por .is voto5 a -

favor y unO en contr-a, el del scnndor Emilio Arauja, que_ ~e ~p~ 

nin por considerar anticonstitucional lu fact1ltn<l del Est;1do Je 

cancelar unilnturnlmcntc los permisos a los escuelas particul:1-

res, 

Hacia fines ele octubre de 1946, luego de hnhcrsc cumplí· 

do los tráIDitcs necesarios de la aprobaci~n por lns legislaturas 

estatales, la C6marn de Diputados dcclar6 reformado el Art{culo 

3ª Constitucional en los t6rminos quo actualmente rige. y qu~ a 

la letra dice; 

Artículo 3°. - La educaci6n que jmparta el rst;:1Jo -Fc-tlc-

raci~n, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar arm611icam1..·11-

tc todas las .facultaJcs <lcl ser humano y foml'nt<lr:i en él, a 1;1 

vez, el amor a la Patria y ln conciencin Je 1:1 ~oliJ:1ri(l:1J i11-

tcrnncjonnl en la .in<lcpc.>ndcncia y l'll la justicia. 

l. Gar:1ntizada por el articulo 24 la libc1·t:1J Je crcrn 

cias, el criterio que oricnt:1r6. a J.icha Cllucaci6n se mnntl'llllr:í-

por completo ajeno a cualquier <loctrlnn religiosa y, basado cu

los rc5ultndos Jcl progreso científico, lt1char& contra la igno-



rancia y sus c.re_ctos' l~~s s~.rvidumbres, los fanatismos y los -

prejuicios; Además:. 

- -·~_~j~ _:~-~~;-~-den\O_cr~~t-~.co, - (;O~sidcrnndo a-,·ta. democracia no s~ 
:.._ ... '-'-.:_· 

lamCnte ~cofuO~· uii:·;~.,_e:s~tJ:.'~·é."f:ura-~:"jUiídica y un r~g1!11en polí tlco, S! 
no COln'?·: un- sr~i"tf?nia·_:_ 4~. v-id~ fund~·ºº en el con-stante mcj oramiCnto -

eé~r6mi~º, so¿_i_~1 .y; cu1:ttrr~1 de1 pueblo i 

b) .~_Será_- na~~onal, en cuanto -sin ho-sÍ:ili<ladcs ni exclu

sivismos- atenderá a la comprensi6n de. nucstros··problemns, nl 

aprovechamiento de nuo~tros recursos. a la defensa de nuestra 

independencia política, al ¡iseguramiento de nuestra in<lcpon<lcn

cin ec.on6mlcn y a la continuidad y acrecentamiento <le nuestra -

cultura, y 

e) Contribuirá a ln mejor conviv~ncia humana, tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en e] educando, -

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la intc-

grida<l de la familia. la convicci6n del interés general Je ]a -

sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 5\1stc11t;1r lo~ ir.le~ 

les de fraternidad e jgual<lad \le dc..•rcchos en todos los hombres, 

evitando los privilegios de ra:z.ns, <le sectas. de grupos, Je - -

sexos o de individuo:;, 

II. I.os particulares po<lrftn impartir cducaci6n en to-~ 

dos sus tipos y grados. i'cro lo qt1c concierne a la e<luc:1ci6n -

primaria, secundaria y nonn.-il (y a la, Je cualquier t:ipo o gra

do, destinada n obrcTos y a campesino:;), deberá obtener previa

mente, en c;1Jn caso, ta autorizaci6n cxprcsn del 11o<l~r pG1l1ico. 



rancia y sus efectos, las servidumbres,· los fanatismos y los -

prejuicios. Además: 

a) sértí democrftti~~. ciOnsi~~~~~t~-o a ia·:-d~m?C:l-a~·1a -no s~ 
lamente como -u~a -est~~ctul'0;·-.:-jU~{d.i~i.(:j..un_ -~-égÍ~~~::_:~~l'.t.:~l"c~·.-.- sl_ 

no como un sistema de vida ·fuiidndá: én:-Cl ~'~nsf~~t.~~:·~cj~·r~mient.o 
cco1\6mico, soc_.inl _Y cu,lturnl del pueblo¡ 

h) Será naciOnut, 'en cunnto -sin hostilidades ni exclu

sivismos .. atenderá n ln comprensi6n tlc nuestros problemas. ul 

aprovcchn'micnto do nuestros recursos, a la Ucf:cusn de nucstn1 

independencia polítlcn, al aScgurnmiento do nucstru indc11cJH.lcn

cin ccon~táic_o y a· ln continuidad y acrecentamiento do nucstrn -

cultura,- Y 

e) Contribuirá a ln mejor convivencia humana, tanto por 

los elementos que aporte a íin de robustecer en el educando, - -

junto con el aprecio para la dignida<l Je la persona y la intc-

gridad de la familia 1 ln convicci6n del interés gcncri1l Je la -

sociedad, cuanto por el cuida\,\o que ponga en sustcntnr lo:; ¡Je!! 

les <le fraternidad e ig11alr.la<l Je derechos en todos lo5 llomhrcs, 

evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, Je - -

sexos o Je individuos. 

II. Los particulaTcs podr4n impilrtir cJ11caci611 en to--

<los sus tipos y grados. Pero lo que concierne n la eJucaci6n -

primnria, sec'-:lndarla y·normal (y a la, Je cualquier t.ipo o gr~t

do, destinadri.-n obreros~ y-.i_campcsinos), <lcbcrá obtener prL·Via-

mente, en cn~la caso, ta autorización cxprc:.a r.lel polll'r ¡níbl ii.:o. 
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Dichm au~oriraci6n podr~ ser Dcgada o revocada, sin que contra 

tales resoluciones próc~da juicio o recurso alguno¡ 

'fil. ::.L~s.~-'í>l:':l~_t_cl~s particulares dedicados a la educa

ci6n en· 105 ,~t!pos-· y .grados que especifica· la fracci6n anterior 

deberán ajus~~r~e; .sin cxcc¡lci~n, a lo dispuesto en los párra

fos iriic~)ll J_ y l_I del presente artículo y, además, deberán - -

cumplir los plnnes y _los-programas oficiales; 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los 

cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predomina~ 

tcmcntc realicen actividades educativas y las asociaciones o -

sociedades ligadas con la propaganda Je cualquier credo rcligi_q 

so, no lntervcntlr~n en forma alguna en planteles en que se im- · 

parta cducaci~n primaria, secundaria y normal y la destinado 

obreros y a campesinos; 

V. El Estado podr~ retirar discrocionalmcntc, en cual

quier tiempo, el reconocimiento de valiJcz oficial a los cstu-

dios hechos en planteles particulares; 

VI. La cducnci611 primari¡1 será obligatoria¡ 

VII. Toda cducaci6n que el Estado imparta será gratuita¡ 

VIII.El Congreso <le la Uni6n, con el fin de unificar y

coordinar la cducaci6n en totln la República, cxpe<lirá las le--

yes nccc~nrias- dcsti11;1das a distribt1ir }¡1 funci6n socinl cdu

cutiva entre la Fcdcraci6n, los Estados y los Municipios, a fi 

jar las nportacio1\cs económicas corrcspo11<licntcs a ese scrvi--
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cio público y a señalar·las sanciones aplicables a los funcio

narios ql:J:C no cµmplan o ~o hagan c'umplir i.~s· ~isposicioncs rc

lativas,,:10 ,mismo que ,a todos, aquellos que las infrinjan." (26l 

~u gesti6n educativa de -rorres Bodct en su primcr:1 ap!!_ 

rici6n cC:)mo titular del namo, coron6, ·sin duda, la obra que en 

materia de cducaci6n se rcaliz6 en el período de Manuel Avila· 

Cama-cho, ·1a cua 1 debe cons idcra rsc con t inuac j 6n de 1 régimen 

cnrdcnistn, que en sus 6ltimos al1os impuls6 una orientación n!!_ 

cionalista de franca unidnd de los mcxicanog. 

(26) Constltuci6n Pol íticn de los Estados Unidos Mcx icanos con 
Reformas y Adiciones.- Edltorlul An<lradc.- México, D.F. 
1969,- Edlci6n 1969. 
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ULTIMAS llF.l'ORMAS Y ADJCJONES 

El _Artículo ~ º COn~ ti tuéionril ,- fi"anScr i fo" añ. to-Cr1o-rmcntc 

ha regulado 1 a educación p6blica en México desde el nr1o_ de 

1946 hasta la fecha, sin sufrir nltcraci6n ~lg~rin,. con c~ccp-

ción de la adición de una fracción VJII IÍl texto constitucio-

nal de fecha 6 de junio de 1980 y relntivn a: los funciones de 

la Universidad )' dcmds instltuc1onos de ·cJ~Cnci6n su·Pcri_or~ 

Dicha fracci6n se :1<llcioncS en lo!! siSuicn:t,cs,, términos: 

"Adición do una fracción VIII al -arÚcul~ 3-<--~-ile 6 de --
. ·, •,'·,· ,, ... -.: 

junio de 1980; decreto pub_licado en el Din do Oficlril de 9 de -

junio de 1980, 

Artículo 3° 

r a VII 

VIII.· Las univcrsi<ladcs y las demás instituciones Je 

cducaci~n superior a las que In Ley otorgue nutonomfa, tcn<lr~n 

la facultad y la rcspor1snhilida<l de gobcr11:1rsc o sí mismas; - -

realizarán st1s fines Je educar. lnvcstignr y difundir 111 c11Tt11-

ra de acuerdo con los ¡>rincipios de cst~ artículo, 1·espctn11Jo 

la libertad de cátcdr;1 ~ invcstigaci6r1 y Je 1Jl1rc cxa~cn y ,Ji~-

c11si6n de las idc~~; clrtnrminarán s11s ¡11ancs y progr¡11nus; fija

rán los términos de j11grcso, p1·omoci6n y pc1·mancncla de s11 per

sonal acn<lérnico; y administrar:in su patdmonio, Las relat.:ionl''-' 

laborales, t¡1nto ~!el l'~r~onnl nc;1J6111¡cQ como J~l a<lmi11i~t1·Jtivo, 

se normar~n por el apartado A del Artículo 123 tlc cst:1 Ccin~;tlt~ 

ci6n, en los términos y cnn las mo<lnl1dnJes que cstnl11c:c~ la -
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Ley-- Fcdcl;'al. del· Tr~bnjo conforme-µ. las caractor~sticns propias 

·_dc_.-~n-;_trab~jo--,~-~peC-~oi, d<: -~an~r_n que concuci:dcn con la auton2 

mía, la llbcrta,d dC_c~tcdin_e investigaci~n y los fines de las 

instituciói:ic·s :a que: esta fr3cci6n se refiere. 

· l:x'.'C ·Ef Congreso de la Un!6n, con el fin tic unificar y 
coordinar lri educac-.i6n en toda la RcpÍlhlicn, cxpc<lir6. las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir ln íunci6n social cducnti

va·,cn.tre la l;cüernci?n, los Estados y los Municipios, n fijar 

l~s apprtacioncs CC·>n6m.icas corrcsponllicntcs a ese servicio p~ 

blico y·a scfialar lns sanciones aplic;tblcs a los ftlncio11arios· 

que no cumplan o no hagan cumplir las Jisposicioncs relativas, 

lo mismo que a todos aquél.lo:- que las infrinjan, 

T ~ A N S I T O ~ I O 

UNICO, - El p¡:escnte Decreto .!lntrnr6 en vigor al día siguiente 

de su publicaci~n en el Df~riC> OflcÍal de ln Fe<lernc.i6n, C27l 

(Z7) TENA, !l•m~rei 'Felipe, oh: Cit. !'6g. 999y 1 ººº 
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e o N e L u s .I o N ~ s 

Primera."' Bl_Ar~_!.culo. ~ 0 -constltucional; cuyo proceso 
- - -. - --' --·- ·.-

hist6rico-jur~dico hCinos vénido an.a~izando y _que rcguln 1~ edil 

,caci6n p~blica en México, plasma en su contenido los logros o!?, 

tenidos por nuestra Patri.:1. en mntcrin educativa. lls el resul

tado de luchas armadas, de pugnas ideol6gicas y de c-nfrcnta-: -

mientas políticos que han itlo depurando nuestras aspiracjoncs

como pa~s en este campo, 

Scgunun. - Rn los primeros anos de nuestra vlda indcpc.!! 

diente se cstablcci6 la inst.ritcci~n ·cama ncccsur in para to<los

los ciudadnnos. Esto fue consignado en el primer documento 

formal aprobado por un Congreso Constituyente, En los años 

posteriores, el clero ncnpar~ las instit11cloncs de cnsonanzu,

dándolc a 6sta un car6.cter confesional que fue duramctltc combi_t_ 

tido en lns legislaciones libcrnlc5 quc- poco a poco fueron in

troduciendo el positivismo y fort<1lcclcn<lo el control del Est~! 

do en la labor c<.lucntiva, :dcnJ.o hasta el afio de 1833 cuando -

GÓJl\CZ Farías inicl6 unn. Rcfonnn Educativa que imprimi6 a la -

cducaci6n 1-~s rasgos 'que nctualmcntc c:onscrva. 

Tercera, .. En los nños subsecuentes, se fueron rcafir .. -

mando en nuestra Carta Nngnn los principios de obligatoriedad, 

lnicldad y gratuidad que caracterizan cslc precepto Constitu

cional, _al que se 11n11 adicionado la conciencia <le solidaridad 

y et car&cter democrático y nacionalista c¡11c se cons~~r¡111 cr\ 
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el Artículo 3°-canstitucional que nos rige nctualmcntc. 

Cuartn.- Sin embargo, y a n~cstro juicio, no se ha to

mado- en cuenta que -~n ~1 to P.or_~~~tn-j e de mcx:icBrios- :se -ha- mant~.:
nido nl- margen _-dCr ·avañcC ·Cultl.Írnl. en· raz6n-._dc ._qi~e -_-~o _)1_~bi~~- ."< 
español; ellos han conservado sus· costumbrc·s- y·· ~u. ·,;L~Ilg-~~---m~tc!. 

na~ y_ en dicho precepto Coñ.stit_ucionnl ·no S:~ h_n-~ons'i~e:rado su 

existcnc in. "--.;..:, 

Quinta.- Nuestra Ley :;iuprema no legis~a_-.s~~-rc· esto P~!! 

blem6tica que forma parte do una realitlad. ÍmposiÜ.o de sosln·· 

yur. 

Si bien es cierto que el ideal de un pn{s on crcclento

dcsnrrollo es el de incorporar a toda su poblnci6n a la comu

nidad nacional, brinll&ndolc la oportunidad de alcanzar un ni-

vcl medio de cultura, que la nlfnbctiznci6n de estos grantlcs 

Ji~cleos de poblaci6n constituye uno de los más caros anhelo:=; 

de un gobierno democrático y revolucionario, t<rn1hi~n lo e$ l{UC 

estas uspiracioncs no pasan <le ser una quimcrn que sÓl<1mrntc -

puede convertirse en rcaliJu<l ponicn<lo los elemento;~ ncccs:1rios 

para lograrlo, al alcance <le to<los los ci11<l¡tJanos, 

Sextn,- Los indígenas mnrginaJos no pueden ser alfab~ 

ti:ados porque no hablan C'Spañol; y no hahlnn cspufiol porque 

son analfnbctas y quienes los puc<lcn sacar de su i}~noranci<1, 

no hablan su lcngun. 
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Séptima. - Creemos que debe lcgjslarsc nl respecto, -

incluyendo en el precepto Constitucional en estudio un apart~ 

do que contemple la necesidad de una cnscfianza bilingílc pura 

estos grnñdes scctóres-, sin que se: limite a meros reglamentos 

y leyes supletorias, lo que en la pr6cticn se lleva a cabo, -

pues existen maestros biling~es que llevan la enseñanza far-

mal a los.rincones m6.s apartados de nUcstrn Patria. 

Por lo anterior, se hace necesaria la siguiente 

P.ROPU S T A 

Unica. - Que la cducncl6n ind~gcna y 1:1 Cam¡,afia Naci~ 

nal COl\tTa el Analfabetismo se eleven al rango Constitucional 

puesto que es una torca prioritaria Uc la obra cc.luc;1tiva de -

cualquier pn~s; no es posible brindar al pueblo L1 oportuni

dad de educarse para el trabajo sin antes cnscfiurle en ~u pr~ 

pin lengua los rudimentos indispensables para ilustrarse)' de 

este mo<l.o, aprender el idioma que habln su Patria, cnsand1an

do sus horizontes culturalc::; r t.li.sininuycndo asimismo, el tr<Í

gico índice de nnalfahctismo que fl¡1gcla a nuestro país. 
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