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INTRODUCCION 

Esta i~vestigación. presen.ta' un ·~~~{is·i·~ de la obr·a ~~d~gógi.~a 

del inmigrante fra'n~€~ ,. _n~turali'z~d~,·-:, mex'ú;·ª"º·' E.stevan ~u'¿~·at", 
,·, ' ··. "- ~ .. ' 

filántropo de .aguda . ·.. .. 
plenamente estudiél.da, :.ª pesar de su· .enOrme ··importanc'ia. · ·cOmpiénder 

• - "· >~ .\ ... " ..... f:~ '.t'- ... • . . 0

",;; .;ú .. i,.~f: .. o,';'.}:°:;:~·; . .¡.:~· " 
sus proPuest~s _sociales,·_.induflt17iales ;·y educativa·s no es una la.bar 

se·n~i:-lí;~;:~ -~~~·~\;;;~-:~::\;i·i~~>l:>-~:~~?.· f~;~i.:~:n·aron° J:.i~ ~-~~-é·6·t·l~~~~~te ?'i:a~~\e~ 
~tópicOS. r-~~~-~~·~1ñtiS_~-~~~-;::··~>::·~-~~)~1-fS't~~:s i~3t~P1c;,~¿-:. ~l~í, ~-~mó~-1~:~:~- ·~·~·y;~ 
propi~~ • . ·:;>;~-; : -;~1~t~cc ~iÍ~ó~· -.:~e h·~·' ··ld~'d·~':· .. ~:.'. : 1i~;·' ~'~~;~~=F~·'.'i°~Í'.~{~; ¿,.',~~. 

:-i n·~es'~-:i~~·~ .. · ~·;. ·e·~Jp;~~~~r:.:.í~·~ · p··ri·~~~ .paYe·s_»tig·~~~i1én ~~¿'~ .. ·~,~~·~ca~~~i~~~,.~!~~ 
iOs --~ii~:.·~- ~~~táC~d~~ <:·~~~-sad~·res _. ~~~·~·pi~~~'Z~- · ~~-r~~.4 ¡:~;6~;~~;·¡--:;~~~~~~~~, 
comparar· 

Guéno·t. 

'··~:··\'-• ',~.' >~.~'..~-' ·- - ,, 
' del :·sistema 

j,!1, ,',•;[,l.:,\. •'•:i-\· !:.'- ~- .. .,_.--_; ¡'.<°'." - -·~, , .... -:~; ._, -

edu~a t~ ".'c:>.-product i vo _ de 

La conforrñacióÍl -- de-'. este.·/ marco·~ id-~Óló9icO<· me ha 
-· .. -~ .:. ~ ::-~ - ..r ;',_ __ . :~-,··:;~ -_.'-.--_; ·¡: J.;/:,; ; ¡· '._, . ~:: .. ~~ .. ,~k,:<·-"'-:'·.·.~:: ~-~~{·:·~ ·~':·-: , .. :_;"·.: .. :(/. ~--:f_;::>':i';i;/·::~~ ' ·::-. -

inve~_tigar .ur:-a. pai::t_e.· d.~: lo .que considero· ... 1 la pedagogía.· oculta';. es 
.·· ': ·~· . ·' - .;,··- .,.· ... .- ." .. :~;(;',,»:ú·.;-·,~:i1 - ·.-:·.\.11:~·;:~·;.\::f:~.:J.';~_}1~ .. i'.; .... ·:::1~';~,·J;:~-:,.;;- --

decir, .e_l:,7~~j~~~-º _de::p~e~cripciones .e~-u~a~i~a~. ~.e.'· la' u~~pí~, :que 

han sido :~:-rechá'ziidas: .. : ~~bid:o ·_·:~ Prej~i,c~·os· ,,·~~·: ·:·i.9nO~~n·cra ~,~,·:En, es·t·e 

sen't{d'O,, ·e'S¿~~;·. ·,~·b;:~·:,-'·:r'i~~i~~~·-~-~·:<;.~i~;·~-"1 '.~" '~~·~'.~·~:~~~·,_ ·~~s . a~·¿rtacio~·es 

educa ti vas,. dé' 'Pen~~dj~~~: .. L' U1~6'P,~.~~~~t\ '~{á.s~r~~;··;~;·:·' re~r~,~~-~·~,~:~É-as y 
\?.~'.!• .·:··~·:,,· 

social is tas.' 

... : -·- _.:, 

Es preciso ¿;c1arar.-que 
.1.'(> . .'< \' ::··>.: .. c,\'.\-::1:::, ~";·_-·¡' ~.'r:,· 'i.-·· 

'h'e puesto especial ·interés,eri conocer la 

re~ac·i.óiÍ · éritr~, .. e~uc.~ci6n Y p~b~_u~'.~i~-~~: ~e-_ c~da:··~~u~o ~:~e :'.~l~s ·-a.utores 

~S:tJ;;ii~d~~--~·~~ fi~·:'d~~.'-~~~~rend~·~·.- i~·~ medios---~~~.~:~~· ~e·.·;~~: { i~·~~n para 

inte!ntar la. rea{¡~~-~i6~"'· . d~·. sU:~- ~;t-~pí~.;~~ ~. ~·~':·:~~~~~~,~e~,~~a. En este 

. : ·~· l ' 



-2-

sentido afirmo, como E~genio_ ,tmaz ,que la técnica es un vástago de 

la 

réspu~sta .. --a: ·i,Cómo·. lograr.::1a-. utopia? ··nos· ·señala invariablemente a 
- '~ - '~>:::--~;·1_-,_-,;.'i' 't,i_¡~ _·: ;:--:•·7~::·'.·1: - . ..- .. ~.~)~,,-· 

la téé.nica, -y. la·. vigencia·: ae.·,su- ·ló9ro, a su enSeñanza. 
:.::.! _; :.:~: ~ - <. \'·~·:; .. '/.';,;,) .~;;;-,,- • .:1_ .. , :-·;.-( 

:·'' '";'. 
·,,. _ ..::~, .i:~-~->:::. '~:~· '' ., •'c-'i,.t":;.>.;'. -.~ .. ~~ • i.• '_• ··~ ;' ~\:-_; '. 

En c·onSecuenciif, - ,este 
~- ,. -~ ;:;.[.; :, '; \ ."-?':~ ~-:;.;.-

ª pa~_t_ir ·:.,aé<_:~~-~ · P~,i~,:_ip.al~'.~>- -~~~rt-~ci'~~es ·-ar. la: edú~~~-~:~·~ri' el_e~ent~--~ 
y técnica_·: en·· nUest'ro país, :con 'el ·prOpó.Sit~·-·_ae_·: C'on:truir uná 

\ ""':-.· <: :··. ~ h ·:... '/f- ·. ¡i-:.r,,;::: 1> ·:.:i >·«v~:': .o.{;.'·:,·· .. :~ :~· :,. ··::..~·::;: :·. 
socieña·d más · .. ·justa : \~: armoilío'S.:i ~ . ComO 'veremos·,· 'la.; ¡a bar' de'·· este 

·1·1 .. ,,,.,-~ ~ ··f.·t~-· :J, ·,~¡·;:.,.,_·y. -·:c'.1 1.~·: '·;,,·<::,r.::.<']• 
pensaaOr. utóPi'~~·· -aec·1roOnóiúcO · bU's-có ·· rortalecer ia··.:: :convicción 

¡ ''I ,. · ·•' •.y.:;~'11''· -,,,-.,. t·''")" .-.o,;.,,... •>}:-~;;:;'. :)j~{ '•.'i':;~·"·'-" •·•\ :~~''.~~·.~'<':>~·:'.:; 

h is:óri ca,, ,~7 ::q;;~-~:ce.~\~~~-~;l~;;~~~xi,';~~~r. ~.i:'.Z:'e "'~f "'C,?Rª5,id~-~-·,;,Y ·,.~';'¡ª 
recursos par~~:/~:-:~;_ª-~?t~~~~. ~r~}~ --~~g~~ridad·: ,•.'.;_- -{i.'_·-. , .,. 

; /."~':'..: " 

A esta 

ínvestigació~-: '.-:·. · 

a; IOv~~-t·¡-~ar~~:~-l ;:~;;~~1i:}~-~~ -~-~esarroll~: 
- .:;·- .~;.:- .. ~:-~;,.-~ ,'.;:_;' /~:}·:}::-:.:1;;1·,, · .. 

y r'en-acentista·s·-.. ~.tóP.icas ~:en Europa •. 
r :.~:,~;•:_¡ :'f.-:,;r ·>.·'.;,,;,·''- 1, ',; ,•.,e -:,. ... · 

.h) InVosti9'~r· e:.~:~,-~~~·a·~P~_{6~:\~ .~~-;~~ac-i6n :ae ·_esas ·doctrina u.~~pi~a___s 
\ -,. . . , ¡, , ;':":- '~ \ () ,.,. ¡ ' ~: :. .. ' .. 

y social_i~ta~.'."- utópi~a·s':_'~Ui:-Ope.as,' en Nueva ·España· y en el MéxiCo 
":q'i·;, .. ~·,-,,,·:;:.~~' ._;:_!'..;; ;,,·,¡·,·« :;·,,..,; '!".' j" 

Independiente; 

··'el 'o'e~c~·iiJ'l.";:: su;d~~arrollo y ~pÍicación. 
r".·:·· J.:'.:'-'?·~·/:< ./,¿ ~"'r-' .... ;-.;-- ; •• , .. -~,1:.: .• _h t•l 

'-,i ú.~.~·;'_,,>f;n.,;;~:~-.~ --~:- :"· ·-:~1 ·~(,,"· ·•.:,,>:: 

d) Anitlizár .él discurso 'ed.UCati~o;.. Prod~ctivo ·de 
>:-:·1· _'.·v_i.'. :-~;:;>_ ::;!::·. .\1-;·~·:~ .. ::'-·;· 1.' 1• it·•. 

emanados del utopismo y·de1 socialismo.utópico. 
'° ~--' ·" V•;~ ::. ":.-'._ ··.'i 1: : ''. ·,' '.,'.·¡_..-,, , •. ~.' f ,, -' -~ 

e) l\naliza'r sus efeCtos en la políti'ca educativa-productiva .en 
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la Nueva España y .en: el México Independiente. 

y su 

trascend~ncia .:' ·.':: 

:·-·· -. . : ·,,:: 
, h} ·Anal,i zcir: ·d"ampa·~ativaln~~t·e los ;·~r~Ye,ct~: de· Este van' Gu~not·.- -

~·~:>:.~_:_' ·'-'·.~}"~ i.~;«;~·-,. :·"·l.' ·,~i: ;'•; 

. i) -Explicar -la «_·¡·~-~~~~a~-~1~ :·de, r.3 .,Obra-· de·,\ Gu-énOt:,cOmo~. precurso·r 
- . ·.-:.' .. - '-,. ~. ·-. ,': 

de la ·enseñanza., t~c-~i:C~·:_~ _en· MéXico y··.- f_unaa:a·or: de la industÍ:'.ia 

sericÍC'.ol'a --~-~~-Í'~-~~~:~i~~<
2

· f · ,. _-, :';_: 

- 1:- ;,:l'.,, ,> ~':.; \<.","~"'-' - ' ' 

·j, -'! ~r~~er~·~:~-:~~:~::~~~!~ia:~~/: t.'~S~~-ªt.~~~~~-; :_--ci·1-~~ct'1·!=as:·'.- :y 'su;.,. posible 

apl lcación . Pa ra~;·e_n-~iq~-~~ei:<:·~c;s·· m~~~~º-~:;·e_d_u~a ti_V~s _:···;. -· 

:_Y:;.::;::; >~~;;j ';/~' -, -.~' l:·.~ '. ::,_v:_., . -~ ,: ;-. --~'~:~·/->:- -~:-:;;-; _. ~~. :_.,u-~.'-' 

Para la :.'~i-~~:~:~.~-'~i.~:~~"~ -·ae --¿~~;te --:_~~~~~~,j-~ ::,.~~:- investigación_·:- he 

u t 1' l_i za:a~-.; ~~'a· .. :_ m.e~oa~.1~g ¡-~ f~~-?:')~~·)::~~í.~ :"· ~~j~-~s ~~-~·~-~~·~:.~~~ ·-~·:\~:~·/-i ;\ ~-i ~ t~-~ i a 

con. el: m~t~a·o«;:d~d~c-~i·¡~~ ,!~ ~~,ci~~--~~~;a~ .~~-~ '1:li z~'~}~~~-~tes t~p~im-·~·ri~'s ,_<·es 

decir, ~c;onsU.-r~ai:Jdó :~.o-C?~e~t~~--~:m·.~~-u~c;~~-t~_S .:-_e~''.i·~-Pre·~~~~.~~e·sg~~raad~s 

en -di ver seis" ·a'rch·i·v~S:~'h'i~·t"{;~:i~-~-S-.. :y~~-g~-~~~ ~-~t~~> ~í'~~-: -~~~~ t i~n-~l.: V~ iiOsa 

_i~ f Orma~ i~~ ~- .1_·; _E_l· :-~~-p~-~~)}~~·-é:·;:~-~~ ~-e~:;;:~'.~ p;;'.:~~de·~~ ~~-C::~~m:~ ~~~--~ ~~~/~~ :~p~r~i t(do 

consul t-~-r~ ·10·~·:: Pr·~-y-~~-t~~ :.\h~ 1-i/~~~"c,,: f Ue'i~·n· ~-p·r~·~-~-~ ~~~d~~F~~\·;~ u·~~mc;;~·en to, 
• ¡ 

lo ·., cua·1:.- me\· h-~-':. i1~VaaO\': a'/,~--e~.:~,~,~-r~:~-.;~·ún-;'1_~r~1?a.ja"·---d-~ ·investigación 

hiSt.óé-i·ca, en .e·1> "área ·d~:- í-~" ·eduC<E!lció~. téC'.~1ca, ta'n meno~.~r.ec;:iada 

atávicame~te en nueStI-o pcií~_. 
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··•'¡-·; 

También ha sido importante la consulta de fuentes secundarias, 

es decir, d.e:-~material~· hemerográfiCo, ,;ya ·-.·_que. e-n ·:·pefiódicos ...... ·-·.·_'-: .:> :.·:· . - -.. ·': - '· 
siglo XIX .. s~· pUÍllicarÓ-n diverSos.:proyectos_.de. EsteVan·. GÚénot, 

corno estudios ··,·sobre :.'0:1a" ·"'obra ·de.: ~~-~~~---~~n~f,j"rant·e francés, 
:·.' ·\:.';' 

del' 

así 

en 

periódicos y-~evlst~~-~:de~< ~l~}:~ :~?(.:r~." ~.~:)~~¿/: 
-· \</" --~:-:/:" - ~- ·,.:. . . :·;~ 

Desde~ : l .. ue_?c;>~t.·~~~\ ~-~?-~.f/ ~~:-~-~}\~~~-?:~~ª- ~:~.:~:~~-~:1:~-~- i~-~\:·,~{:; 0b~.b~ ~-~-9 ~-~ f í~ con 

relativa ··abunaaOcia:~\:·:~~-·--vit-t~d··.d"é·' qtiC_ · PEira :ent-endet-_::a. Gué·n.Ot era 

necesario. profur;d~zfr.~~ Í~s'.:~~e·~:s ~Jd,r,;.c·u.'.: ... ".·.: •.. ~.-•. t,.,ª .. •.•.· .• ~ ... r.' .• ·.i~s ,de~su tiempo~ 
.,.:~~·1t::;<; fíf;"((;.:,.~:~:····1:,.-·_,~;·~· .. -::·:·.;;'.'· .,.: _-_.,_ ,, .· -}::':._r' ·'"'' 

Al reaiizar;' }~~·-, c·o-ñSiá~·~,~ ·:de·-_¡:~s.:_.tt-es-~-_fU~~t~s":dé1.:inforr.lac.ión ·he 
' ,:-. _:·::·.-.-· .. - ·>< _·: 

u ti J. iza.do fa · :~é-'ti-~-~'i'i"s\:¡-c;-~\-.:•~-~ ~-;~a-¡a-a·:-'_ ~~~~!_'.~ · l_á ~- _:.~_:º~;~an_(za'c ~ón -y 

e la_ si_ f i_ca ~-i ón - ~~~ ~-~~-ó'd :~--i:~· ~tf·:~:;~:- :·ro·a~.:t:-~~-~~~U~ine'il-~Os:.,-:·có·n·~;.r:·e i ·~_:(·- Ob j ~-~Í' VO, ;:d·e 

construí r· el :_:-a i-~-~-u:~~6:~i~YJ~~Ji-~i~;~S::-~'~'i >:C.6n\O; ;.a-~>:~~{-~~-¡~·-· a1·"·~1ector 
interi:!SAdo·· a \a \1bi·~-~ci"6ri ;cc;r-r·~-~t~-~--:df{:.·d·i~ha~: i'~·~·n~{~~:~;i 

utopistas c;.a 

de~ Guénot -.·, 

Para cumpl~ r con las .. normas. del 

. '. - . 

<:''~-~~~~o; '~rítf~o, ·.he: ·proc~·r,ado 
dar referenci.a exacta de la ubicación ."del material citado, a 
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través de notas capitulares, fuentes primarias, secundaria·s y 

terciarias. 

: , . ·.. .-· ' 

Respecto>:ª.·" la. ~etodología ·,utiliz.ada Par~- .. CO~~·t~~ir ... o·::e1'·.-~i-~~urso 
pedagóg_i,~o:~. · és ~~.)'·s~_: ~Poy~:.:·-~~~~-:~l ~:~~fi-~6~~~~~ .. f ~~~m~O~ló~·.'f~~·~- 'cOmpCen?ido 

como Un·. mét~a~·-- pa.~c/ Í~ ~~a~·~·t·ruc~ió~:~ ~i~:~~(;. ~-~-~;c:;~·ipt-.i·~~<y<_~~na1i:t.ica 
ae1 ';. f~~:6men·6~".~~;~~~~--.. :~-sf:.Ud ~:~:-~; ·.:/. iiVi tai1ao·,:. -~-i ~~,,~-~~'~\·:·d·,~~- :·¡;-~t/~'g~~ías: , y 

concep·t·O~' a je·~os·, ~ Ou-~s-fir·~~ -,~~~-~~-ic i~~-~,-ri··¡~ ~~~~¡:~~-~~Y-~~-~icí~gó~·-~~~-
-. ,·.· ... _, 

;.·:~ ;;~~-1· ;:•:,' --~::.: --:~·. ·::~--:-,, ,. 
;.j.,'. 

hi:? : ó·ptaao _:·paÍ:- :~·út·i l i_iar ~,·:-- E!i~· :~-:s iS tenla" :'.,;'de;. ,. nOta·s ·· 

ca pi t.u la re·s·~-, pat;-a : "dá r1e:_,- mi~~::.:f-1U·Í-ae/;,.~i:~ :-~~'~:t6\:~_~'.:~,~~r~~d6:; l~S '.;-~S i91ás 

:::r::::;:::n:e:.:1ªn~eªt~:~.~::~~¡~.~~;,1~~~;i~~jjfj~'.11eZd'~;/.;~,Tu::::~:•, 
que 

del 

para ··es ta"·. i oves tlg"cíci0'1~~ h~·. ·e ~¡~,~'i'¿~--~~-~-~-i 11 za·r.~' i"a '.:·"~-Í-imera :: persona' .. 

plu ra i,, .·."pa~a ~:~~~~-r-\i~~:{-¡~~~:,.~'.i·~~-~i·i~-,~~:1 ~~~:._'~'Í:-~:·t;~~~-~:~?-~.>~ ~-~; ·~:1·~~,~~·~. 
i dént i Ei"CadoS · ·c-on --'íni S :'~XP1 icaci~rles~~Y~~ -:!i'o:-g·~·~.;f·~i~;}~ /"~~~.:; 

, __ , ... i)°' ;. -.·>.-.. ::~·¿ º ·; -~{ ~ .•• r.-~~ .. -: ·.::: :.J~T~¡ /tt~ .. ·~~,:,:.)::::~~~- :/1~;>.:~--~; >--

Fin~ lmen te;;, ··.debo:¡.;é~ciÓO~~J'.~~~'.h.e ~-e~~;ta~;,,,i:()~~ 1•la · ortogra f fa' y 
sin tnx·1a·· "CJ~·'.··_i'a~~.~:cJt:~~~~rlf~s:_\·~"i-~~-s_:~~q~,é~··_f ~Ci'ti.ye:·/~s.·t~-; tt:-a~~ j·c;~~-: ·~Onf·e1 · 

objetiyo·~ cÍ~ ·'p~-~~~-~~ar:;~f·Ú~i~~'nt~·· _-_-l'~'~·:·~~-1'á'b~~-~ ~--)p:~·~S~mie;·nt'os ~,·d~ los · 

autáres·;- J ,ci·t~-d-~:~j;·._· ~61~·_-,;,_: eñ ,~-'.-:;i~'a·sos.~:;· ~~~e·~~f io.~\ :. \'·c6~o·\-~ a lgUIÍBs ,· 

ahr.eviB~~u~á·S_>- ~·e;_ ~~nsfdC;~do 'aprop1ado agre9·á-r_1 -1a~ palabra: completB·

entre p:art1!"nté.Si~':. · 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

,·: .. .'. . •. .- e 

Al .. estudiar:· la -e- h1s1:o'ria ~--:,-en:· 'fi'l~chOs, ·puebÍo~ podemos encontrar. 

di versas> expre_si.on_es. - de>>'~t.bpi~· >;:··;.'En_:-,~~fec~Ci1._: i~-:-. _may6r·_; p:ar_~~>:, d_e __ . 
•,' .. ·.·' ·. :-" 

religiones ' y.: : c~~m-ogc;:>_Í1-~a·~··., expfican ···_.que~ en_. ,_el. ·princi[Jio, -la 

huma.ñidad ._-.-y i Vi~>-~-~ ,~~:n :;_e~·tad~·.:;~~).~et;~-~~:~.a~) C.?~~let:~ ~~~--,La ~-;:~i b_;_i'~ ~-... ~º~. 
habla ·ae>.:1a:· eXistenc':i:a ,':de;-,un:;·pa·raíSO:-:a

1

e .áÍ:niiiaaóc1a·,~:~,~~oJ;1e·rlaa~6 .:a-~ • . • . •· ·. - ."' > .: ;,; :, .. •,,_ ... -:'•::···,'"'.'\" . .'·~:o,·•·• -'c.·, '• . ·· ·. • ... ·::-'·-~ ',,:; __ ·:'.·: ... ··;;• .' · ,.-:··,:.' un ser perfecto a imagen;;;y:;'seznejánza d.e [)ia5; Peri sÚ.parte' el 
poeta•.·.9.;iegd .. ~is~'.ódo~~fiJ..~~~b~[·~~ ... :e(.siglo :v-~IÍ :{é.;, ,~:~e'.~n;~p~:as, 
mu Y._ i:emota ~-:,:~ hub~. ,· '~·.tr~'.~.-~ :·c~~\r<:>:~·~ea_a.a.e.s\Pra9 ~~s.i··y~~·e~· t~ · ~á·s· :: P~~f ectas 

:r:::~: ·~:ª:,::~:::~~::•7:u:i' 1~•;t~~r.::;;~~;;1:it:·n~~l~c5::ió~s0í5od:: 
como,-~{f~~-e~:~~{~·i~·~~~. ,:~7·c6;·~~-'~·{: .. alm~~-~··sin' :penas·~ "~·bi'en iejos de dolor y ·. -. ' .. , ,• ·.-, , .... · ,: ' - .. - ,,_. . . . _, 

.·::t:::~·~:i;s,:::e~:z~~:~;:~~:::;~·~~~1~:j~t¡lr-K::::::~se:á:e .. 
8t~:m:srela: 

:::::~¡j::~:ff~tf~~~;í~ti~.~Í~&i~fº,)t:;:L:~: ;::~: 
campos'. -~~-~-rí~~-~-.e .\=on<:bien~~- · ~-~·p·1~s6~~;·{~):'~ :'.~·rg~a-lín-erit~ ,~sabemos. que · 

el po~ta 'iatiO~ Virq¡;~o·:~;< así como 'é·{: ~¡-·~-~o-~¡~.d~/.:-~Y:_:-.,':·bici9 raf0 
gri~gc:>< ~l~~~~C«?,· _Se_~· refirfero~ :.·'-al·-··~·ntíguo_;_, ~·~·t.ad'~.· .'f:~l:ÍZ - ~e la 

humanidad. 
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'Como vemos, la .. añoranza p~r- .-este pasado,· tan :distante·· se 

encuentra en :la base, imagina_':=-iVa·.'.dé~:: p~Í"Ísamié·~-t-~.' utópico·, :como: e(, .. 

recuerdo _, nebuloSO. de'.··1.á: ·exi·~t-~nCi~~ .:·-'d~-: ·~-~ ·::.~m~jor·~;:-; t·t'·~6 -~~- vida 

disfrutado .P~~ ,~;,~?s lo{~.;e¡,{()~. ; C_i~~tam~nt~",; ,{~ :·~tb~ía: p[)~~lar ,: 
está. ~~" b-~~ i_~.~ j'.:_~:~.~~:;;:~1\~~~ ¡- -~::::~~~:.~-~,·~-~:~ .~ ... ~~·7 ·f iib~· ~~~-",~~Y:~~ ~.rr~~~_\': ~-:·:_:, __ ~~--~,¡~-.~ª ~-: 
sagrado~·, .. .-~s-í·:· cO~o>en~'.10S p·r10'~1¡)ios·::.:f11-os6'.E1:Co_~f~a~~~~-hé-r·mandaaes·.fy ·1 

m~v i~~,~~ ~·~~->·~-~~~T~-~~~ .. <, p·e ~.~ .: é:~ _·: .. ~e~~S)~~-r :_~--~-~~~ t~ ·~~- ·'.cJ~~--:~~-~~; .,:: ~-~-~:Y~_~c ~ón · 
del: ~i ~·Ó ~~ ;1tt~'o :.:út6pico'. e~to,' ~,;;~ qüec:.ee,~lp.·.l .•. Pi.ca.~a5.,_·.·.a:~d;,~0:~,~

1k,is·.p1.~;~n.~~o-·~.d.: !ºe,.n::·'._,:ºe~l ... · cara~te~:Ís ti~~·,~; ·ar~§.'a·1·~~~··>·-"~~--'sel:,:p~Ód·~,~~e\ en -

futuro,_<e~;~·ei}p~iv~-~ir',/: en.':la .-~~~~~~:t;a'~,i·~~-. de,- ~~ª·?.v~~~·/f~-~~~-_iY,~má"s,, 
.. , . ~;~-~~ 

.. 1-; :-.-'.::.; 

-'.. . -, . ,).~< j_i2-:·,~ .. :;:>~~_/;1·:.~-: .;.;~; .:'_ .':',-,_,,,.• 
··:,-. 

En es~e · s~~tido, ~~'l_~· ::· ~'~-~píci.? ~-Ccimo:¡~ :a.-f.lr~~ -:'.;~~~~ilnde-11 ~- J: ~'es . ~l 
si-st_e!Da (d_e >:·vi_d'á ~~;,ve;dad~rO_:·:. ::j_Ust-_o· );_- ~ag;r~_dab_~e~··J2 ):;:_.:·q~-~:'<t~~~s los 

huma n~s .. ha "~'·-,-a nh~:{ad~/:·.;, A1·~~n~-~- _~:. ~~~-~~-5 L~~.'.· ~-~-~ .,:;:~~ ~'6~i'~~.:/h·~-~-~-.'.·s i_d~ ·J.-.t~-n ·· 
perfecta~~n·t-'~,:i'.'~1I~·e'~·d·a·S'·; ~-como.· ·lll . .:;;~--~··;~·¡.~~~i~~-~>,=·:i ~~~~~:~·~~·: ~F.~urier·~·" -. o';~ 
somer~s ~;·~~,~~-;-:··'. Í·~sT~~~i~·~;~-~\ :d~·";; sh"ara f-f~·rilaild }~~( país~<;dé:;- J~-u·j·;·r; ~;,·el~ 1 

jardin":··.dorld~--~-~~ ··d·~~,~~~·: ·~·ie~;~r~-~Y ·:~b~-~itda'·i_1-~/~omid~·-~·,~,../, ;:.:,- -~:~;v).·:·· .. ,.-. -, . , .. , 

. -'.~,: .• _·t.'-_.:_ .. :. --~.~.~.-.'_:~::; ¡_;·.L.~_·_.:·.~.·.·.:.:.~_;_:~ .• ·.·.~.~~:~ ... ·_;·-.•. ··:.·. : ·.l.·.·~.1'.f.:.~ .. ·.: :_ .. • .. ·~.:[_ • .. ~.·-~:~.··.·.;.;_:.~_·'.::.·.t~.~.{_:.\~ ... '..·~_::_·.~.~-·.\. '· . "~:o_;--:, ._, , 

.. ·, ...•..•....• y. . .. .. . . .... . ... ¿~;1fr; ...... ·· 
Por· lo, común ,~·~:-1a·'}utopía ::.t;~af:i,~.p,i~,nal :. describ~/ ~-a~ ~ida .:eri·;; una isla·' 

perdida en 'e.l mar, ~~,,,,la; ~ual l~sn~¿mb,~e~E l1~v~
1

n11un~:-''vid~ - feliz,; 
• 1 .! ; !- • 'J·.· -~·-:.-: :-' -

en medi~ }e :i a ,ab~~~t""l~.~~'.·~~ff:?"~.b;;~~~}t~i~·Euh~7(~.~:dit~~l:' esta::. 
isla, · ,llamada·-·::.cucana ;: ·era·~~~ et¡» paraíso \de V~.:: bienestar,'-: material.":-

... ' '.·, · · ·· ~ •, ·;'. r' ,-: '.>;,- ·.;. -r,-', · • - ~ 

Sin emba rg~ ,-~(~~benlos '.<:l~~,t·~_C,a~i:: :: <;Jue·}~ias· ·.'U tOil·~~ r:(rno:~.s.c;~·~ ·a5~:0.·;:~n·sUeñOs~-

su rg id_os de }.-~::·:Yi.:~-a~id,a?; -.del'~:~:h_ám'bre-:r:á.rite·,,'.~l:a .~·::CrTS\S:~ ·J.ni·~:~: 1Ú9a.r:cs, 

extraños del ·delirio · i~ag·i na ti Va,'" sl~o c]ue<.s~n _.,.tam·b~i .. én· ·'P~~-P~~s·t~s-
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reales de sociedad, ~de sistemas de vida, como establece 

acertadamente HeOrik ~· Infield c·on ·:estos "términos: "En todos. los 

casos, ya se trate" de :enS·a_yo~- ¿~ác.t'icOS ,·~e un ·~amb.~~<_s_'oc.ia-·¡ ·:_t~'~a.i ,: 
' ' . . . ' 

nos encontramos;.·· "-'coil un . .-; .. éieri\~n·t~ "'.<:~de ,:::,~>('p~·rimen.taC:i6n 
sociol~gi'ca'.·,.·c 2 ;-~ .---~-" :.:6·~-~:~~-c~~~·~-~-i·a} ¿·~~~~i"~-~~·~:~-bi-~ _::'.:'.r~/_-~-~:~~o/X~-~-.. Ciu~·-:.-1; · 
mayor . parte:.::·~-~-:-~>x~~-·~:.\~»·~-~~,~-~·~:~::~-~-~~:\;_~;t:ó~~,-~:a-~ ::~~-t·r-~d i~-io~~1e·s .·.!·se . han 

real i Zado, : aún:q·U~yriUO~a::;:-·e-ó}·~i~n·~-~·üCf:·::;·_:_;·:~-i·: ,~;.:::;-- '-;/~-?-~ -~ ·:-:~ .);;~-
'-~:·:· ··;·, .. ,::~' .. ,:.: · .. ·:·-: :~:;;.-,.: .-:/i,~--~>~;_,~~.:~_~''./·~.i:_;-,; .. ··_.:.;: 

-,~ '/ '~·; :.~ ';'.-. ·f\-1 ·. :t~:_,·?.1:'-'i:~-- , ~>'.;·,: ,rf~¡·', ,,; '· -._:-:··: ~--.,-: .. .' . ü ·~ J' .. 

En .oca si~~~¡~" ;·.'..~~~~·1a;~\:i:'.~·t?Pía·~~:i;"_f~~/~~ .·">di s~fia~_a·s:\ .·~-a-ra"",·-· ~~-~-~~-las~. 
inmedia tamen·te-_;;¡;,-.:en\ .~r~,~~ti;h~ ~-'.;?: ~~mo:'t ;~-~-~-~~-¡:~:·_'.::;;:~~-~:>::loS l:·¡'~~~~os·. 
socialistlis _;_.utópféO~:,.:,' ~~ien.~s:}:cr'~-~.~-~~'. ~:~-"~:~.Í· ~~'~i-~-~:-~.d~J.·~~ ~·j·~m-Pio":-:· al·: 

;->_i.:::: - . . .,, ,. . .. . 
demostrar, lo valiós.?-· del ~:;:·si~~-t~~~iU.d~ _Vida·:::.:y·-··<p·C.Odll~~i.ón .. ,de'::- su•_ 

pequeña·. comurlidad· ·~-~~S"Ji~-~<·,. .",_:."· ". --;<,: ·~:> : .. .-.-
". ----- - "~~~-:- .. · . ' .., __ ·, ._::_:~·.,: . -·· . '" 

._,-;-,;}:- . , --LA-REP,l.\BLICA DEJPLÁTOW'i ~x~ '!'.'·'.'" <:· ,, : 

modEes loº.P.-.º.·. ra_tu_no. mi;?~i,;,~{r';~~f~--<~ª i~i:H~~-\'t~~nE:;~:s}j~t-:e~:._~_.': ... ~_-_· P~.~r_;·:o':-_~'t: ·e·~'ec::.~t- osi r,vi·di_oe-_a::".dle, :; 
otras: ,:de ·;f1::.'enorm-e>-limPOi:tanCia ~~~,~-

desc::r¡ to·· por «~{~~~n :'i<4~~:_j~7- )-a'.~.{~~~"'~{ ,~§i~~'.ext;;~~o,?:: de -;6-us' 
diálogos es:t· decir 'en 4 ~La .:--Repúblicá, ~·nos~· pe.rmite: e·~tender :"~s'uS:. · 

";.~.. . . :· \. ·, . ~ ' ' " 

aspiracion~s a:_,. mod i f ic~r1)1B ~ü.~_~cied~d·~-1~::·; en·:_:l~aqU~i~;:.;·ti~mP~; ~:·Ai:enas.: 
.... ·~ .· .... -;.,· ..... -·~·:..'!'.:,' f:'.·.';-,-:,_--;~.'..·-"';· .. -- ._·-·· 1'.f'.·._./::.;, .. ~_ ...... :: -:.,• ·_··_,~·,;.-. 

atravesaba por· una «.gran ·,crisis·,:. ya: que el~"Siglo .de. Oro :.de :_Pe rieles 
-- ·- '-· -.:".·. -_:_ ··::.-:,«·:·:: .. -.. ;_·(;>'iil(¡·::::.:- -:/~-.;;:,~·;\> .. ·::;-~:;··º«.<, ;_=---~ ·:;"· ::-',\~_'._\ ... ~·.;;:: t;;¡:;_·;:-~/~·;":\~:-.--.: --~ ·:. ",;_-: ._ 

h.abía P_~s~do ~ ~-~ ~-:-~.:~? ·~-~~~ .. ~~~,r~e.·~:~-~-6.:··~-'.;,_A:~e~:a_~-~ .. ·~>'.; m~s--;:: t~_rd_~ · 

· ~: i6::tu:p:}if '~i·~~~~:~Yr~f /~~:t~ii~.;,~t:fü1f ;:il,rl~~c·~r:;¡ ~:J:1 :::::· · 
. . . .. ,. . /.'.'" : . ." .. ... ,~ ' . . . _.. . ' . 

tiemp? ,·>16 ."qu~·'·."~·e ·~ .. ~~Orld.~jO ·"B:-;\s~C..J·_.enjU~·Ci~·a·c; '..~y:'.'.obiig~do :a , morir. en 

339 "a."c/· P·raba'blem~·nte~· '~st~S:~ h'ech-~s ,il.~v~~on a-. Platón· a ·imaginar 

un. Estado ::ideal ·f·urJdaci~ en· :la ·jt·~-·~;l:ia·~: 
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En. su obra .La Repúblii::a,: Platón' presentó.- a· ·sócrates conversa"ndo 

con amigos Y' discípulos'~ El·-: tema ··ineaúlar>!f_Ue,:'.·el·>ae·:_-.üa<ju'S'tic·fa~ 

es .. '.decir, ~Cerca~ila~- ~-i~ i~·~:~n:~~-- ~-_¿·6~~-->~-~~s~)i~d~~)a~-6~-~-.:_·y ;~1- ·:··~s'tado 
:···· . ' .. ··',; 

deberían ·-.:.s·e~··r~·j-~d-~os·-~=:·:;:·~;s<,\r"~:~.~i ·1a-. >~u-~:va·.;~_:-'so~ .. i~~ácf~it'.i~~:-(i~~a1-.v·1·~-~os1 

;:;::::~~:r¡¡¡:~:¡~:;~:f ;~~:f :,@J~Cl~f 111.f ;::~l~l::~;:,:5: 
9u~~reros- ~·~li~,nte~: y,;dom~uesto~" ~~~~fa~},:;;~Yd~ía : ~~~::di~a'~aa~'ti;;::: 
a rt·esano-S ~- ·._-'d'e '/-~- b~~na-·a·:,:~ '. 6~~t-ur:ib~·e-~·~: -~1~, 2~~;~~ -~--~-~~--~,::~~~·~ ... ·a ~:~ia~;~\~;~:.·~,.~~-10~ ;· 
indi v iduos·frgua~~a~~~;.' ~i: ;,;'r~éiri{o:Sci;f .. ~u i'Íi_í,~ic;; i ;,\i·.•.~s~~do~;,'.s~ría' 
ju1~ to :-:~y ~,:;ún i~a·m.eri t·e·~ ~ i: :/é i iEs t'ád~)i r~e-ra·::·'.· equ i tibrá,a.o f10-s· ,·e i ua'aai!rio .. s 

se~ í an . __ ;j~ s ~·~~ .>:.'.:._~~.~_yp~-~~ t- ;~;·a~.t ia faEla'reO 't~,);'r~~p~~-s~ bi f~á_~·d .<C~~p·a r~.id'a· 
por. ios_:.5, iOa1~1du-os: L~;-~~::~~;~~;~E·~,~á~·~·:>f ~. P'1:a-~6ri··:.;pu·~~;::~· ib·s,~"(~-~'.~-r~~~·s·.,~~-. 
comun.ita·f\~-~ ~>;·:~·,.;t;~~ />: ... {~: ·. ::.108':~·-~·~:~tié.Ula'res ;;·~; POC. ,: iO '..itaótO·,:' deáicóº: 

más• .... _~\~~~;,1;'a !h~b~a\:~~/olos .~~b'.~~"~"~"~";i·los';g~é·í:~e.ro~ ..... ya··••que: 
uni?os ::-:ro-rma·rra·ñ,~\~1;·:-9r'u·p~~ ·ae .'l~s~·g'uá~d-i~n'~~ ;:'.~~~~- ~ ~~sPe~Cto.;;.:. Ma.Uric·ro=: 

GU zmáné ".ºi i·ª i ~~>c,1; .. ~·~g~}~nte'.;{,;·~~~F~'a~i.s ~~~~;~s ·b¡~~~~e~t~ X:;s , de: 
la·.' Z:a:Zó~~.;:;."~~~tá·ri· ·e U pues tos~:: a::'.gobérnar :.con·.\'prudencia: .. y,,·'autoé'i zadoS· 

para•""~-)~~~~?.~~¡ ({a•;-~e~~~'.~ª-.f~' W\;f·~~i'.~~i~~~~~-: ~~~;jP~:siJan:' la: 
fel'icid~d,_~;,d~ los{ conciudadanos:· tsu's .:dispOsiciOn.is, .~s~' la ::··~e·y·~:·.;·r.;?s·· 

:· . •.· .. > .,..., :'·;· .-: '. . ~~'> '~:; .·,: -<·;'.. '_:r~\ r :,~ .... ·,'.l,,; .. :r'.~'.!':,·:·:'.··,,, .. , ... , : . .-~:,.<-~\~,\'.. >> .. ~ !" , . ' - .. ·~: .. 
guerreros t: <ªe~.tina~os /. r:a};_la:,.:._d.efensa , .. del ¡s Estad~·-;:.' ·de ':'.:más;J-'.v'igOr y: 

:::::d • t::::u~j:~ªi'~~~~y,·~:i~:~~::~t.·:.,~:~Y1~·~1:f J3·g:~:~t':J:L::t0~··· 
guerrer~s::< estgn ·:~·obii~j"~·do·~ ··'a".¡ v'ú~"ir',,~-:~iO-:.¡bie_~.~s .~éó~~~1·c~·s-·~'Y.-:; ser 

sostenidos:.:.~ por, - e1: .. ...,;ti:~b'~j~::é (d~-·-:;-_áOS .¡_,merCenártC;s ,.;..~"ciu-dadanos .. ·aF 

sei:vicio .. Y .. sumisión •abso'1uta. d.e.: los ·9~~~r.:-n'i~t~~ 11~(4 ,.-~ -



-10-

idílica, ,:compart-iendO .. ~i~~;-~·bien~s · y. ei trabá;fo. ::,,E~·t:e'.,-<comúnÍ:smo., 
> f :'·' .. ; __ •• ' '; .'· ·.' ,· :.· ••• ··'. .;. 

tambi¿n se·- ~p1 rCar~aY'.i'.'· :ia.:: pc;;"s·~~ión' ae ·m~je~e~·:.e\h_.1 j«~s-~~: P·ue_s;_~-".!~-~ª" ~ 

prOP_i ~d_ad_: --~e .• ;~~~~-~:;~/~:~::;_ ;'~~b-;'~~/··.'~~- ·-~~{~C i~·n· -~-":..-1.~~-«,.j ~ f ~'Wt·~~ >~ _Pla 'tón:1 

adv i rt i_ó ·;·:'.:~:º.)~-~ !-~-~ ~f-~ ~f ~ :i~~-,'.'.:~-~:~-~:~~:~\R:~.~>:<:_:a·-::~ +-~~ ~~~fh:'.~.i.~ :~:'.;~ -~~-~-~-~-,--: _;_·s;;~-~ ~~ __ 

eppu~:b:l :l. :c: .. a:dª:··•· .. ·"d:,e::b. :e.:n··r~~;~~;:~~~e{:;;··=:::ri~:c ;'~;Ki~:;ª·.;i]~;.~Jrht:~i :::::· 
_ _ _ser <C6munes :'·_: ~~~_ra_~J;lºª-~~.¡s·ex?-~:·_~!~: ~~-::~~ ~f-~C_t_~ ~ _.:.:-··'._Es Os:--, 

hombres .. · .. Y. ::·t1, m~ ~ ~~Í:e·~ ~;,\~_1~-~~:r~.ó ;.~~·:·>./~-~~~:~·~·~~·.::;,\~o~~~\ ~t_:~,iS·.i~~:·. : h:~.j~S '.. :;_'ae·~ 
súbd i tOS: :~e1eC_t~~, .·.:.~~y.'f:~·~~~~;~·~~·~ E i,~~ ·~.~rl·;;·.a :·:~:~~·~~:~:i:~~s./.cJ~~<~~~-~i:tat-'á·n.~:un~ 
barr.'io .:~P~· C-t.ado) a~i\: r~s~~'.".de \'.,)~/f.~ i~~a-~>-;~;_E~!·iit~ua~ti:i;~-d~>ú ;{1~)-~.'.los·: 

- e .• '~' .\ , - .: ·> -

::;::·::i~!!t'.!iti:~: f t~~1t:::fü:,Ert:1tif;~':t:f ;E::~:, 
io .. an ter'i or·~·-~.·P1~~:tó~>'. Cen't.t-ó\~:~~·;,; ~a-·yar:;;.~ .. i'~té.t-"é~;i. en~~~:.1 '.;/des~~Peño .·.:y, 

• 1·--..,., ·. / ,., '-':-- ·'' 

forma ció~ ae ·:· i'os ~::.'Cr~da:dárl·rifi· ;·;;;~~}d~~1r:;;·>·.:en·:~:~~ <ea~·ca~'ió~·:··/ Cie'"h~·c:hO ~ 

:;rendi :: j:~ª:::ú:'~!¡'\::;;'tt:;b~::·It~~t:f ·i!fo~~t1;,,:~:J~!·fo::; ~::: 
e 1 a i'ma .. :: hu~1ia ·n~.'.~.;·:.· ~~·~i"'~~-~~'. :: ·:·~~-~~-~'. ~:~;,~·~i\~-~~·~·».:' ·-~~~,~~~'~·~h-t~·~~: ~~O:~~~ i'.·~·~~~6d·6~ 

::~é:et:::da~e;· 8:am~~:J,r]'¡;·:tf'.~~:~:~t::~-t1Í,~::;~·~:~ili7Ji\t;~a:í:~n::::, 
había,. vi V.ido,;: en·: ... a·i eer·i·nt~s: cué'C.p~~ ~ ~en::·cú ver~a·s :-ª:poc:aS<::; ·,.i·'..''+~~·· ~·.:·, 

· ., ".'· .' . ..- · · r · - · · · ~.t.'.~ .• ,,'_ • · · '.,-,:;.::· .- . r .. ,'.:'~"·· _ ,:'. . '..''!::- ;~1,..;1:'.:,: ·:· .;:1;'' :-::--, __ 

Sin·, embar9'o., ,~·i.'.:;_~ p~~P.~~~s~·~~'jl~~~góg·¡~~,:'.:·d~\:- p'í~ t6n-·fue\ ·más·!; allá· de 

una p~~longa~·ión. ~~~~ -~ :~~:S?:.:.id~a.~~ ... : ~·e ·~·só~.~~ ~~s ~:y\,~~·~:- ~b~er~.~m~S ·.·que·_ 

manifestó., .gran ... int:~r6s :~!~efr-/~·i.'.,' f~m~·~·td~;:'d~1-.:~·~di~:~t·~a·mi~·n.tO·_. .. de ·. la· 

p·:.Jlación, 
- .,, ... ,_ · .. ··: :": ;' . 

·t~~·dic io'~~{~ de. :t-a l ler..:esc:ucla, 
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considerado de t.ipo especiill por ·Platón, ya que dentro del 

Perre~'C'ioíl'amfe·nt·¿;- inte·cifl:-a1·· del ·'hOmbre~· .·)~ -~ro·i;ma_ción 'ae '1as 

v·irt~dés····\'51~ ·á~~ni:~'rí~,:; .. e.n:~ -í·as·;' ·fa-éU1 taa·e·s :-·\r~.~:gi·¿·h~Y.es; . .-·fy en el 

desarióYl~ ·.·de;·.¡~-~-;- p~t~~~j_·~'~ ·'.i-~·t:·J·í~~-t~--~l'e~;·~~: 
'!.:- -~-~'· :·;<''.'-~'.· <r_:. · -,/= · :'- _. 

· 'p6aenias•.~mpii;;r L~·tra •'icÍ.ia' ,{.;'ioi>c¿;n~".;¡,Í:~sH~'da 969ico~ 'd.;' 
Plat6n ~: eO::·~i-.,:~~iij:ü~-~'.~-~~~:~fr·~·gme~-~-~:; ~-~-1;;_~--i-ái·~-~·~: :.~:~~ ~t~~~-~~~/ :':iJ· ·_, ;_.,:' ·. 

':;· .. ATÉN·r ENS.E-:fM i;~-~-·a":~-:~ i ·_::.1 ·~~ ~:· 'ide~~~~e :· ~~- _: ¡¿~~t- ~~~j:\:l;~-c~::~~·Jé~Jii'~rt':~~- "d~-
· .. :;-~; .,m~· ·.'..~:.:,:;·;·· ··{.;·.; 

... : ~ - - .. 
; 11 cF-IN~-Á~ .. ~ .. ~!¿C~·á·i:: .. ~~~·~:: 't.\:;' ,, .... ;.·:,;~: ·.{•;;,:; -- :..: -~"': -· - •. _! :, ,_ 

11 ATENIENS~-. ~ :~ ¿ª \ s'i"~u·i.~.n~te ::: ~d·¡-~·¿;:_: que:: para ser:. ~~n.~_:h:~~~:.;~·;:_·:~·"am·p1et·~' 
en ·cua1ci-~1-er ·~~ofesión :~s· ~r~·6is~ que :~e-~·jercit·~:;·~:~· eiia·.::~·,;~·de la 

in fa n'~f~:;~~ .i«;··~~·i'~~-~- ·~~--:·~'.~·a ~.(Ü t:~,~~}~-~~-s;,r.-~~~·¡'~~~:/~·Ú~; á1c€::,s ~· s~~io~ ~J ·~tn 
des-~r~-~-¡ ~-r- ':;~:ad~~· ~~-~~~.;/te~~~: /;'.q¿-~'~f~-~~ ~.-~~"~ ;·.:¡;~. ;~~{s;~-,; ~~·~f,~\-~~j~~P·¡¿· fi·~-~-~;~~' 

. ' -, --.. ·' ;·.-.,-, -. ' ·.;·· -., ::. '." > ·:. ' ·-~ ... -, ~ ·:; .~~-. ':-.. <~; ,).,:.·:} .' ~ "-""'···~:· ;_ .. ";:-:: . : ... : ~_,.,, -.. f,~J;;;;-.. ( ... :,· 1;..:· ~ .,,;. 
quiera. ser:~· un.:· buen labí:-ador ·-:o·~ bUen' 1 arqúitecto, -es·~ Precfa:o' que . se 

' -...: ' . ~-., '.'./.; -~-~ ... ;,~' ·' ;_. -· :. . ·,"~·.:: _7:: /.,'·,1 -:-~-.:'.:" ·~ .""'~:¿~-., ,;_::.,·:~ /:.,:~.:~: ';'.,; ;·;.,..";; . -; :~¡ - :-,,: :_, í ;·-:;'' ,-, : ~-~ -.; 
ent·r~e~e'n'gá' -desde '.~los· ·primeros. 'años,~ el'- uno ;'.en" -'constrUir ·pequeños 

· céi.st'iliOs:/ :-.'¿l·:~~'~i·~·,; ~~~ ~ remo~ve~r~ l~, 1 ~ i~~r-a, ·~q~·;·:-,~ril ,~i~-~Si1;-~¡;.~~~[.~é~i~~_. 

e~señ~'/ ,.; ac'¡:;~t"~ · ,ª_ .~-f:''y'~.: ·-~~+·.~~~·~~~c,~\.'}~,~:Íhi~\º,f'~~~~Y~-~~~~ 
por ·c.1os'·' instrumentos·fverdade:ros · 'qU'e"·hclgan ·que' aprendan, desde luego 

~ .. -. : ... ·.'' ,·_.:;·~·:,,-'::·~·1 ·~ .. :··-.>:i:'-: ... ··,'~- ~·'~'/,;_:·:. ~-;~~.~ ··:;:·.-.:1•· -.,-::.- ,~'.;.-.'·:·· ·.-._~~,;,:\/~"-::_. ... ·-:¡ ·1r•: .. "' ,..::." 
10 ·qué es·: necesar.iO'.·.que" sepa·n . .'.antes· de~· ejercer., la !prcifesión: ,- por 

- •. - . ' ' ¡' ,:.:-.. :: .. ·· .,.:_:,- :<·~~ ··-~'-· .~,,~.·!,.-." ¡.'4'.'. :.:.<.:'.<:':: ,-.,1:. -'·,;¡~--··é;;;;;.:.;·~. ;:,; .. ¡:1:.:·:t··-~ '.' .~. '.')) 
éjemplo,~ er _carp1ntei:'o :·a'. medir y: a~' nivelai:-;, ·.y :e1.'_9ue·rrero· a montar 

a· · ·Ja ba·11d--~~·~~:::· _/~·Ü~· .i~~:i~~,;::~~-~~~~-:~~ ... :.·y.~j~:~:~ ib i·g ~~-,_\~-~~~ j-~ ~ t·~~:'~:··p~·r ·,: ~:¡~¡:_; · d~" 
-:-, .':.' ·:: .. -.. :!·.\---. >.>.>, .:.-~--<- ',,,"" :··.·: .. '.,-,"">~,. ·_,.~ .. ;:~"-·'·.<:\, .. -,;~.:-~;,:.,··_, _. .. _;. :.:.~,~.,~ .. '.·>. 

pasat.íemp'o:-' en ~una; ... : palabra;·~': es--.' Preciso-~. que .. :·por-:~ medio.·'.·de · juegos 

di r (ja:·; e~~: ;.g~1~~~~·~·;y~"·;:1~:·:1 in;é1 ¡j~~i~·~~.:. ~ ~ i· :; ~:.:i'fi~'Y:h~·~i: ~.,f:·.~~:i:;~~:élcii?~J~ ::;d~~~ 1 

co~·sa~·~:~,~~~~ ··:~.,~~~~·<:•",~u~Pú.~·: .~:-s¿~~~.t~~--~·~~·i:~(j";~'- :~;beff~6·;':. -p~~· ~-Lt~~n~~-~--~:~ ia: 

edu·c:~~·ió~:~·~·;· .... '.~·~~: r.:f;,~~·~,~-¡·~:~~.-~ ~-~. b'i'e~ :;·,:· --~ñ~~-~·a ~:~~~·~-'" ·q·~~,~--_;..~;~ºC: ,· , .. ~ i~ de' 

entrete~i~i;en.-~6;. ;~~:ri'd';,i~·~ :-~·~:._:~'í:m~ :.·de1 ~ifi~r~ a·m~-~~~. ~;~,~e1'l'b·cz~: /.':'~u·~f~d;~~
s'ea; grand~;~ '.~·.:deb~·-1. ·h~~c·~r~: ... a·~~r:ªl ··:~:~,-·; h~:nbre·.:,·~ab~'Í ·. :·~~~· .:~·i ,; 9~·~~·~~ .. ~·~··~~·-· 

,• -. :···.·· ,· -:·- -.' .. ,· ·: 

ocu?acién qu·e··~a·'. ~br:a~~d01 ;_'( 6). 
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• J ' ..• :: ........ . 
Como podemos. darnos cuenta, Platón .aseguró ~l:'~ la inclinación in~~~ª. ,-º 

vocación del individuo deberí·a ·c~lti~arse, P,ar;_~-.~ºE'..}.~_ r.5>.~m~_~i~.n ~e 
éste fuera en armonía 

estrecha rela"ción ,_COn 
c~~t- -~:u~~'-"~ .. ~~~.;~~t~.~.~~,~,·ª·~~ ·'· ~1' y.: ~es~~-:. ~~1~9~_~,_ -~~ 
las :-n~ce-~ia~d'~~ de. ·1a ~"amunid~d, ··de·' tal 

fuera corlstC~~CtO~ ~,~·.:_Y·.:-·:"~---:--,:º_~~~ :~:-.:·t-~p~· ..... ~e ·::~_r~~a.~aa·~r-; .. r-~Ú.e,.i -.~_f_:~~-qu_e 
t.uv i~~·. pr~~:l,~~~~.~bi~.n·;·:~;~·~·· ·~~;"~~,~~,t_;{;~~:.·;.·.·~~:~~,-.·~:r,'.'c:i~.~m.e.~:t;~es:' 
y - no agric~lt~r:_. -ASí. lci Rep_ú_~-~i~_·a_-.·-._~ú~C-i_~.n~~ía·:_ora_~~a·a·~íñ,~ilte·;~;-... :en :·e~: 
entendimiento de que el ~i~d~d~no .·~odria:: ~P~~nde): ~n¡~!'_ni;~!'.~·;~n·. 

, . . . . . - . . ' _- . ·- ·' ~ . 
~)-"· ¡ ..... :;.-_i·,:.::·_i:_;: '. ;;·~~. :: ;;_~;-~:_ ;.:";~::~-~:;\.~ ~- ';.~~ ~y;~fr ~ i~~ .:_:-;(\-~ ' : arte u oficio •. 

:,-: - - . . 
-~: ;:~- "- - "'," ··· :.: , :.:"·.;:;¡ ~:.· •:;_,. \,:"·:-: -~-~ ___ ;J::.;-~~<-Ht :t{". : ,~::-i·;~ !.:.;' -·· :_~;,:: · .. <;·-~ ;;~.:-i c.'"',:.:·,'.~· 

Estos .cOncePtoS· -~~~ ··.f~ai~a~<:·~í · énfBsiS q~e ~~-1:\_~~-ló~~f~:'.--~,t~.~~~~~~ .. -
d~~a· ,~·· ~ªt ed~-~a~¡ó~:i,~~;'.'-~~lr~-~~\k~~·~-~,si~~~~~ante"eri;:.,1~·::[~~;.acióit_.· 
de · ¡~,?ª Ci.ud:~:a~~rtOs -_., .-d~-- .s.~:·~ -~e[;'~~,~-~-~-~·-.;,.:.~,~~~~-i·!·;·> ~~~~~ _:~:-:·t:~~~/:::~n .. ~~ ¡l~_, 
r~'f e·ren __ 7~ .á:1 ·:·b_u~~~~;-·aes~m~-~ñó'_' ~-~~ i~:~:·::.~-~~~i~-1:~~-~~-::.::de ;-;ª~~~ ·, ha~~,t~a·n,tes ·~-: 
Y, !"ás .. t~;~~:.-~;~~.·: ;~~-~>.~~:~·~:~·~~~ª··-~ .. -~.-V t:~,~~~-: :~~~.~spi~~~·~.9i 'S.tr~~~-::S .. ~~ ~~-~.~-~'. ~~~-'. ·~~:~~::·; 
ú}:~~Jíl.~.":-r~~~;i~~~~ : :p1Btórl ·;Je·~·tabl.ec'ió ;':'.~-º~~·~'.-.~~:-~~·~.~-~~ · ·· -~~(~.~~~~(::~:;P~:'~.~- ;;:~J~~" 
s"~'1;,~~i.?,~J,~.;,::;.~~'\ i~,~~~~-~ };'~~,~~ianes,>un~ :·devociiín;. a1. bien 1;comün: 
por erici~a . de. su~ +t.\~1'{~,~·º·;, ~;~s~n~;:e~;l,f:~t~-~i~:¡i~ae;Y ~~~~s • 

n~. ~~· -=~~~~~~~;í:: e
0
n el '."':'~d?,::e!l. d ,~i'!~º ,9':~'!c:>l ;par.~, e~:'. f i,ló.sofo 

la 9~".?n_te :tt7ní,,~~;~:~ ~"~,:~-.-~ons ~·i t~c{ó~- · ª~·i:~~ .. int-~ ~:~L\,:;·-~~ ·7_~t·~~-· · i:~\.~?C-~l_ic6_:. 
med 1'~-~:~~ ~· l~ .. · ~arri~~'a .. ~'.~t~~~~·r~·- ae·:"~ºª' tr~·~ <~-~~~·~·~.s.·~~~,~~~?-~·~~c ·~~~~.~~-~~--:-~~e.~. 
las d~i~,7r~~.c~as .. i~~~~.-~d·~~~(~~·~ ; .~~,:'.~~.~-b},~",.::~~~-L"~«~~i{.:\~~~:\:~.f:<?..~~e.i:-. ~~~-~-~"'· 

:;,:e~::: v:~~n~:: .. :;~J~i,7:: · ~:·"r::~::::.~gn~;~i.v;::t-.'.j::::::~0:::~·, 
aquello-s ·. 

<,;. ' 
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No Obst~nt'e: i~, ;_P·~.7.~.~~-~,c:>.::S.~.~:~:~~,~z~~:~·~~·-: ya te~.~~~,ª~·.:1~~ -~~~!Jre;s·~~~·~ oro 

para, go~er_n~r ~. ~ .. -:;:~{a·'t6n : :di.s~:~:~~--~r .... \i~~F.,. sus . in_~,~·rli~:~ . .-:~~~es, -~ª 
imp~_rt_~-~~,~a :·-~~~~ j":_,,u~·.:.:'.::~i:::":: :._~e \:.~.·S,t~.ª~~'$_;.'. ~·_de:~~~a1,~ .. ,~-~ra_,: el g~~rd·i~~ 

:::::::::~'.'·,~,;,,~:;:::~;!~',;,:~'.¡¡~~s:ºJ;:;·~,~:~~¡~~~~~1C,;,~:~:~;::i;\:~·::~,' 
bien". ~·n;~:~~~ la :.~-doi-~~C'eri~i'a; ·--se .-.. d~·t;í·~.:<· ·~·~-~s·~'-r ··· .. ~n pl~n de 

:";1 ·· ,.·.;_,~·-·.· .-;- ·:.1',. · >,-,,,.¡;." ... : -~.'1''f·:c:;-·::· !.:··; 

matenlátiCisS:.' ae· .. d·1e·z·~:.~añO~. ~·ari tlnét'1ca",~.:·9eome·tr.ia· <Plana y S6i1da ·1 -
;.,_. .. . <::. ::.: ""·:::·: ~'< ·:' ·,:·:-'-'(._.<:: :::: (:·-~:.,' ''.·.",~'.·. •·"'.'.::: ·:··~ ;:~:· ~ :.·?·:~'~" .. /:'.:'.·'.' .. ~·/ .·;.('. :· > '." .. ~ .. ·,, \ .. : .. : : '.~ ;" .-· 

y astronomia,·· .. al~. ·gu~,/ ... segUi.ría :_:Un· 'gu~~gu~n~o .~d~ .~ia~é.ctic:a .•. Esta 

ú 1 t.i~a ;'. ~~ría:Gis~~ª\t"~~.~ )~' )~~;~1·.~:~;~~c~-~~.~~:;,(!'~·e;~~~?~~ .t~q~~ 
por ~ratar:\'.~e ,la :'. 11 d~f{~i~Ú5~' .-e·~·~n~ia1·~ .. de~.'1:a~::-~osas 1··~~ • 

:·::.:·~:::·. • '.·. ·, >:;. • .:.."'.';; . .:-.:·~ :~>'::·-·i..~.·~ ·'~'· -.:-:?'.· ._:f/.· ·.··;--.. ·· ... ¡, •;,•: '·;·.\·, 

·J ·:·~' - • 

·de· ·Platón no se 
::;;,··::! :·... '•.·:, 

c:a.r~~te.ri~~~·~~ .. (~Q·r.- ;~~~ .. ':f~,~~-~dª.~··. t'~t~l .. ·~~;
1

:~~é".:'f~t·~~i:~,~t-~s, .- sin.~ P.~~ 
la , .. d'.is~~i~~~i:;~~!.)u~'.~a i~!¿ .. ~ªk ·.~·¡;;~~13~,~}~~-~~.~c.i~~~-~ ..... ~,~~~~, los 

mismos. Na:die'·' '•te~drí·~'. -~ot,iv·~;. ae· ~CJ1_.Jej~·; ¡."Pu~S' . e~~-ª _','quien :· har'Ía: ~~ 

que aeb~ri'~ ·:·. ·~~:-~;;,.;:/.·-~º~~~:' ·.:ve~,~~·os :,:. ~·~ --~-~· .:::~:b·~:-~t~·; ~:~~ ·~ ,~~,~~~¡; 
pla,tón.~~ª ·. e·úe-r·.'..~.~>i~:~·~é-~~§~_\'_::~:f.~ .. ~-~-~~-~~\~-.~~-~~·::/,:~i.>~~~~~~tf~?\~1~· .·:~~·. ~tras 
pos~~.r~~r~s,._> ~-ª. ~ ,~~1~,~_,ez.;J~~~:.~ !3,.~·!1·.~!.l'!-"°,~-fle'>c\~~·~·~:.,:}.~~i.~~ _ ~::.,, qu~ .... ~iet~ 
semi9pelor0a~d·,~o~r.á:~G··'.::a· .. _..,t1_:_~ªi,·a:~,dn0:e0 ;•: ·~:~ .. ·'.,,ee1~i.:\,· fil?E!ofo ' ~~,~t~!1º pid~~1ra a, ~u , ~mig?, el 

,. . . ~- '~~.. <~~~~~~;~.~~t:.~;.. ·~~:. ',..~:-~:~ '. ,1~ .• ~,~~~~ .. d:j:.~~;.:~~~~~é?·.~·~'~:·.~~-~~{1,,. '.~.~~,?.~ 
a"ec!u, ~~i~·t.ió . en 

. .. ... ". . '•j¡, 
se ~~ti"~ar·s~:; .. allí·: 

. ·"'l···ó'.- . 
con sus. 

' ~: 

discípu~Os; .Obl.i9andC),,a los. ·c:i"u.dad~nos ~ª ·'.vivi-r:·~·s~guÍ~'ndO fa.s · l.;yes 
.... -.'' ... :.: .. _ . ... ~ ..... ---~·,.~.,=-·:c:·-.-."'.-,•~"i' .. -,.·:;,,·cJ· ·.-.,· ~-··.·¡· • 

de Lcl ·ReP~~i~-~~-~~e-.::·Pia't~~/ y.: ~án_d?l~ ~l ;· nomb.r~ .. dE7 .. ~.l~~.~o,ri?P.~~~i.'. en 

el siglo. III de, nuestra era (7J .•. ,, 
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Cla~oestá- que la República ha tenido gran influencia sobre 

concepciOnes, suéñaS· .. ~ ... ·:·! ~~ii;~~·¡ri·~é-i.6ne·.~.·" ·~t·ó~icá~ ·há~ta'··. nu~·si:·r·~S; ·a.·iaS· 

c'le· crisis y sorpretiás·. - Esto:Se'..de.bió.-'.31"· áes.cúhrim)ento: de-ciertOs 
·--.:··.· .,:.~ .. - ::' ,_·. ,,;.-~;_,:- >.-:,.;:··.->,: ..•. _~··.!;;_;,-,.'.;/:.··<.-;: ·./ ::;:_··1 .. ·· .. :;;::. ·:;·,.~.~~:,·«,: .·-~:-! ., :·· •,)) ~ .,- .. ~.-' ~ ... ' 

elementos .-.angular~s.« '.P.~r~_':··--' ~-~· _ ~ntenC:limientot--de''"·,la :·_socieda·a-:_-_que-

i~n-~ i r16 --:·p¡~t6~-:~-~-~Uri¿~ -~- ci·;,~~ las·'.;~~bra·~:!·~t;~ ,-j•: · ._, :,-::;.:~ :;_·~ <'..: _::.· .• " i'·~-- -ef.: t , :·- · 

. . .. . 'c1llt'ti·~~i·,;t~ef'J;a
1

::~J:::~:L:~::;:a:'s'~e: 
::'::.·~t;ce~;m;;;L;;;~:J;;::~:men ''existe~'g~a~i~;s 'a un''.historiador" 
9 r~·~-g-~· · "a-~·í' _. ~·~i~~:~r .. ·'.'~i9~s~,i!''.~~ ·::~u'~·~.tr~ -::~·~·~-.'~ -.- ~]_::: t~·~t·o:·~~"~ra~\sn1it'iá "ei ·.1 • 

r~lat'~'-;-"de :, '~x~ ·:~."~;~j-~~~>~-~~Ji·~·~{'~ ~~¡~'.~:66{~~.I::~,~:~ -~~;~b~o_.' '_q·U~1 ·::~ __ h~J:Ji.·~'~.ba·, en 

::d:á'::;~~.~~i~rd~·;1;:~;1~:
1

i~':t:,:~k~~jj,~,~~·i';f~i~,:~!~:::~;·"~:~:::~:~ ·,· 
Es tos, ,': ~~;;-~~ 1 :\~·e-~"6, ,,~~tt~t'~~~ ~··· ~-~,·~·~·~-';'iY~'~··;: ~~~:~:f~~;~'i~ndi::r1~.:{':'~J-.··: e~I~-f i'~ .: 
la ~.ro·~·Í e,~~-~ '-: ~:-i\f~~d~ii~-~-;?f :~J.i~;~~¿~~~~-~k·~:1!!.:f~<h~4~~;~~~ '.>{~·<:'~,~~;i:~ ~~o·~ . ~ :i '·;·_'_: 

J.os · conr J. le tos' SO.ci'ai'e'S. yfVía~ :.-,en-.;::~~¿-~~~): d:É{: c~·át:i6ci~·~~~S 
. ,,",. :·· ·-·-· ,;·~"'{.' •,-.\ ~: '~-/ ·~~ . ' . - '-•- .-,. -· ~- , . , . ' - ' . personas,· •todas se t•urnaban?n·t.;,ci.:;; lo~ trabaj;,s /'noi'e\iist:ía ia 

excl~~ih.~~ '. .~ T~m~o~i'~;~:~~:.· ~f Jri~;~~~6"~ '.1~ii~1.~.~~· e~~~'e'd.u~ad:otpor. 
toda la·· c:ornu~idad.·;:.En:·sur~la: ·'-la':igual.dad .. Y.-,la·.~cirmo~i_a _eran":.totales, 

arnérl" \de" . q'ue ;_r,í~· ·-~J~~ ';:'.."5~;~·,: .. :~-r~1dJ~a·~i~ -há:si:a¡ ·1~~:_,·~¡~~f6'·-:¿r~dl:~~'~\~ños'~·--: 
'· \ 

' ' 

P0den16·~. -~~Ji~·~,~~~+q~~-~- ia·t~·~~-di;~:·:-~~--1 ~,-¡ t·~~·-/p~'[~u1a't-~~?~¿n -~b:tú~-:i'~~-;-
t~aíd~~ -~ .. Po~-·-· ~Y·~ij.~·~·c;~:~:~-:de2.:~(:1·~,~~-~-~-~ .. _r·~-¡~~~~~~~-~~::f 'a;Zi~,_}·~~~~;f_: ~t~~~-~:-t.Os··· 
a'~ ta'96rti ~Os;-~: i:·~-s __ ;~~t~-~~:C¡~·~~;~--\~,i~:ie~~:~-,~~·~·~.?· ~~ \;gn·~:j_~·~}~·~~-~' ·e~····._-p·~-~-te · 
fundament¡;l !·~~,\~ ,; ti~~J1'~'i~~ ·Jt;6~ic2;.;:,,;iJ~' ;¡jei;n~lo el.e ,~'~,t~ lo 
enc:on ·t~r~mo~·:: · ~h ·i~ .<·~~-r;ca·~~:d_~-.-~-'.~it·ta ~rc·~·:.~r.-a·'~~--v~-~a-/~-~ · tic·~·f-9~·~:, \i'~·~,~;~: se· 

desCrib·í6 ·( -~·~· ,.1-~b~r :;jí~~·~v·ádor·~-~~t ~~~1 :·:~ .. ~~~:if·~ .. i-~~·cft~:;:.'.~~~í~'··~-d~:) que 

ordenáb~I en·- ~-iéÓl_p~S ~'U:~-.~:r·e~·~~-~~·::it~'':~;-~:~·á··.··~.:~,~~1á;~,;;~,. :{~d·¡~·id~~i ~~e <ros 
espartanos. ·En-'dicha· .. obra"· PfUtarCO- :fÜ~:i'0~6,·· 1e'~·end~~-·,·_:; cilv~r:sc;;s:' 
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materiales .históricos y :reflexiones .. ,fi·lOsó.ficas, logrando ·ri!unir 

diferentes:<·· elementos, 'tales como· la·· C~e'~Ción~_:. del ;.;Cc:'>.tj~e.jo de -

Ancianos'· ;;,;la ,'refárma:: .. a~rar~:3 ~;¡·.:,-·.la ~;··_ab;:,.l.fc'ión:.-i;·. de.~·~ .. oficios;' 

trnproduct i ~~s ,·~i·\.1a·i. a·~:éi~Oi_ 47.aC:.~5~·/;d~i:~.~ :~:p~·~~~.é·a_~-i~~ ,\~:~ü:~;:sis_t.ema · .-·d~ . 

edu ~~C i 6_~ .. ~, P~\a·'.::-~ .. ~·~:~~::··.-~·~:~.e~~~~-~-\:~· ~-,;/i~~_;; ~-~~~~~·~ i~~-~:· ;_~,·~~ ~-1~-~ i'~a '::~~!'-·~di ner~, c. 

elmen_tos -;·qu~~i :· ;;c)'~'?·~'J·e~~nl~.~:, ~_:n: ',c .. iíP_Í tulo'~/p~~~~~:io·r-es -~:_~--~o-~·s tú:uyeron ;: 

tos , mode·l·os~,· pa;~a -':)~~-.S f-~~~u1·~~ i,~~-~'~'-:.-,.c~·¡'t i~~ .. s:;~.-y la"s.; ·eXpreS.iones de·: 
. . . _,._, .. ;>',.' .. ,- , 

mundos m.eJ·~·ore .. s. _;,,,· __ ;·" .. · .. <.·~·.·.·.·_. · ... , · ., · · ·. ,- ·. ~ · " · · · ~-· , ·' :: ::t::>· ·~y"··.:::r~).'{~·:«!:~q'. r,:;.;: . . ,.-. -· .... ' ~ 

'\< ''•' L.A PROPUEST.{CRISTIANA .. 

fÚe sl~~,. ti~_s¿a''~11\~[~'i:.; ;I'qu'." < las aspiracfones· por un., PerO':·no. 

fu turó· :' ~·r_~s·p~~~O~ ·,-~:·~ ~-~,-\~.i~-~~-'s~~a:t~~~~-~l~,~~--~~-~?,~:::~~~-~- con y i'i:t i erOO>e·n,~: la~ 
obses.tón :.:de.· u-~: .. ·plú~bi~ >.XY; .. m&·s .:: tá-~d-~/d~) P-~~c·ti"c~merú:e. · ·t.odO\ ei : mu nc:1o·~- :-. 

>.-.:.>··<-.> "'·( "··'' - .< •' 

En. efe~tó •.· ... 1~ : ª¡>~~i~~~r.rt?~ª?:~·~r~h~~~-·d·~-~:~~ ~z~~llia :d;;iá~tesa~o~ ~ 
de': .Nazaret·,:B al~J,;.nort~;?.'\de1; Pa}e~~,ina ,.~. ~-cambió¿~t el F-~-~-;·~-~do-,::~_"de:,.: la·: 

h 1 stoC.'ia o.Cc{~~n t~ f ;\>como-: t·oao~--._· fia.ber;\c;;s :~:ié·r:_Pü'eb~~rí jüa íó~~b~sa ba ~SU t · 
espera.nZa} en.:-~{----~~,ª~~~ i'~ie_O_t~_~;::~'er~ ~1~~~~5·~-,~_.:~i:~.: Íli j·a·}·~·~":-,~ 'oiciS'~-_ ~·Da ni el 

el' prof ;i:~ ;i;~_~r ;,/~~~~ i ~h~+ el'.; ~i'g t~{vfra :6:~,,1~':,~.~n i°'~ ':·ae_i;';~~~id~. 
con :·· 1a_S:",s i~u i e_n t·.~~ .·; p~~ .i~i:~s,>·!1 ·se'g ~- r~c~il·t~'~P~'71 rla_~: "~ri:?~ a·Sf V {~~i~i:ies;·~:d~'~ 
ia ,:noc.h~ ,~·.-~·;··~,:·!~~~.~.:~~~,e~'!\~·:,~,~;~ i~t ai~~iº~ .. ~--;~,~~6-~.~~?~\j·~~:-~~.1\ ~,~~b:re ~,:~Y·· 
al· . A:~c.iario, '.-~~·(;·d_í~s1~~obtuv~.:i~·:~~ce·s9.·;":L ·;y,:·_>~~\: P~~-s-~pt~a.i;:O.~,"·/ce·r~~··,:-: -"a'u_n f: 

delante.:-, d~~LAq~él·.·~o. Y;:~~· (~i~~·:r·u~s~~n· ~j ~-a·4~s;,~~~b_É!_~~~c.i~~,:::r:;;·;'.·d i9ni~l~d -,~~Y·: 
reino~.; pará: .-qu-e: :·los J pué,blOs ·, .:·ij,~úP~~, _:~-a~·!'~n~·i:~~;·,:.-~ ~.:·1,~n·g-~·aj~s ·.'..~od~s -

le , sirvier~n.-~ 'ªº~·'..";a .::·él~·-:· Su·· ~-~b-er.Oació·n:. e.~::·.~··~-~;, 9_~·~-~·~~~61~~ -.:.de .. 

duraCión, inde~inida. que ·~no .. pasará, 'Y su ·reino unO ·que'-. .'no"' será· 

reducido. a· ruinas~'.(8). 
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sin duda-:alguna,_~los'i_.judíOS afirmarOn:«ser loS" qu~ ~vivirían en 

tal gobierno JimpereCedero .• " :1-Por:«ellO~·-:: para_.; e¡~_."_.:~~~ 168·~:·a~~' c.·,. 

Antíoco1: EPi faO_iO',.-(p·t-~CuC:Ó · /destruÍ:·~·_,:y~l :" .. :·~~i'.t6»:.J~.:'.~ '(. ·J~~o~·§ ,~:,-;, Est~: 
tentativa provocó; ~~~n~\'.~~~-n-~:~-~:~-~i~.~-¿:~~~-i:~--~i;_~--~~~1'~-~-~:T'.~~--¡~-~·~~:~~s-. ~~~'.J~tos ¡ 
ae1 ··p,aí~. /: q-~~ /~-~\~-!'~/~~~\ a.~{i::~,s··:,'~r~~ª~·:../~~i~Ó~':i'él~-~f,'~ _y::?c~ri-~ l-~~/a1:r~~ción · 
de ·:-··JU~a S '~,_ ~a·~~-¡;~~~-:-¿-~e-~?nq~-~-? t~.r~·n /' ·-~~ "~i~tnd.~p~~,~~-~.~ .. i~~-'~ Po\í .. ~ i:ca<~ de 

Judea;·_;:_ ~~-~e·:,-_-~~~~~-fo .. :d·~:·_\ ;i_i_ ~eb~ ja~·i·:~n·é~ ... :·~:Y:::i·~~-c~~bi-~·~i'~·~ ~o·-::;(rii Ji d~ ~ ; 
- ' '¡: •• '·· : ~~·,·" -;\ ,, 

-a f,Írma. M~x . seer~::. '~E!fOr~ó}'.'"b'or{Sid~,~~.~1~rn·e'nt~·~~~ei:-. jü"dai'~áúi11 .< 9°>··~· ~·.Esta' 

et~pa . ~de _ .1 n~eP.e~a.~·nC'.~i-~~:·,\~· .. ~:.d~s~~~A(~-?~i::,r~.~~-.<:>:X·~~~-~.~ ~ª"~º~e{· -d~~~~~e 
a prox úñad~m~n~e {;:U~(:· s ;191~·~:;< p~-es ~}·r. ~~ :-:~·· ~1 1• ·-~fi~'.~;J~~6 .f~;ja'~ ··/ é·~·:.) ~~~pey~ 
congu i ~t6;·:~:s·1·rfa )}._'y::u·e~'t~"~ó;:f~~ .:¿·pa· ie~ t'i\,,~·,. : f '"~-.~-~~'. ~d~·'.;j:·;-i~_·f,.., c;{~d·ad ~ .;por-~ 

, ·:· -~ ,.. . - . .1:_:~. , '. , . 

aséll tO.· f P~_-ne·~:~ó. ~~,~·~-~-~:e~~~~ .e.~~{~!. }~:~·~-~~r~¡·c~~-·o \~º~;\ 9_~-~-.~~~H~~~·r?·~~·:,~e ';los : 

ju_~!.os~~ .·Y ,~a~--pa·r.ti?:.:ae·:.-en·to·nCé~~:-se{i'tTIPU'So·,~ la ·.~·autOi-idad.~de>Roma ~ :Con".~ 

tO.do,_ m'ás->ár~i_en.t~. :que·: .. ~~un·c~_·'-:-.~-~ :deSPert·cf ·l~ ~antíg'ua-:espÉ!ranza: ,en-'.· 

la ·.llegada :·:de,l ~---'.i:e·i-~~·(·~-~ '."oiO~·· ,·~:-/ -,.. ;,~, =,·. ;.}:.'- ~· ;,.,-· >::::J.,·. ·~e·:",·. ·' 

··:.~_~:".~: -~-'-': .-:;._.. }.;¡;~: -~·~:~\:~.~- .:_·:~·:\.,~~;: .. ·. '.,. , ;,. 

Fue, en .,ésta-::.a~:~:ósferai~·,y~'.i de,s_ci:'i.ta', que ·a¡i~i:'eció.:e1:. mensaje ,de 

Jesús· en. p¡;1-eS.t'úici';''. Pe'i:~J~muY~\·c~'nt.ra.riament.e ·1a'110_;· qlJf!FesPerab~n r los·~· 

fanáticos,.."°'~'.~-{i~i~:¡.~·~·;: ·'.·Y :>~~ií~·~.~-~~·>(' y~:·~~\·'.~o·y:P.~-~~~~i-~ .. '.~~ ~spÍ'ri.tu 
i~á~r~ec1~_o;:_·~~Ot,~~-:\~ i.::~ ;i~~~:~i"~'~·:-.. '~'i·~~ :~ ~á~·:;~ bi~n·~.;i.'u'.~~ '.~re~6~~·~16~· en: e1 ·1 

::::::~··~¡et:t:i:~~~:~~·~-i~tf:~~º,;1m~~:fi,~tlf ª:s~:;:~·.pt:.~~::::::·:.·_ 
asombró. ~:~ .. ::i~s.-~::áv~·~·t.e·~/: ·~·~~~~0.\A·X~'r~s:?.~ ~ ... ,oy·~~~~\: Js·f~d-.e~ /-.:qtié'" ·sei 

di jo (•Ti e·~e.s_~· .. _q~_e,:.· ~·ina~.;·:_a -~::tu '>·~r~j i~'c~'..:; ,y·-..:·~(Ú~a ~-;,~ ~ }:''t~·~~·:~~~~i_g~-~- .:.~-;·s i'1 ~ .. 
embai:-90 yO_ les·"'d~g6~;~ Con~·~-~(i-~'~-- ~~ª~~:~ :·~"·~-S-u~_.e-~·emfg~s .y::·C?i:-ando:·"por • 

quienes los persigue~.-~· .~1 '{.10.)' ··~ños ..... niás tarde, desPués del' martirio 
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, ~·· 

En 

precisarñ.e'nte .la c'omÚnidac:J cristiana primitiva, la que más tarde 
1 :<..;.· ... ,. ; --~ • ~ : ' - 1 .... ' 1 ' - ' 

inspi ra.rí~ _ :o~ __ Pla.n~~ ~cira, ~ ~sta,blec=r l,a may,~ría} de comu~!~?"~-~;~ 

utópicas,.· ~n .~;~·ngu~je: .. se~cill~:_el li'bro .de -~~s.' ~7-~~os :~~ostó_li,c~_s _ 

d~~-~~ibe; aq·~-~-~;~.~- :~~tu_~-.~~·ón d~}-~.: si~~-_ie~~e ~~-~~"!~;:,:c:·::-~!Ó~~~:3:·--:~1~~:~-q~~·. 
se· hacían creYent~·5 -~- es·t~b~n jüntos,. ·teniendo todas las cosas . en 

• · ,r.'."e'··;"..'-.;·:T , .. , -,_ ,;· .:, .:.:: .. -'··,,-: 1~:-;-_ '·-;.:.·;,: •. · :·/.:··.".~.;;·;.!~;-o';.,·:;.·~--u·· 

c0múri ·, Y: se·.· pu~·fero~ a -~en'de~·. su~·: _P·~~-~-ª~?"~-~--~"~:T' p~~-~i~~a~;;S.~ -~-- a 

di-~t;-ib:~:~-i· ·:~i :,~,;~~¿~,~z·-~~·,_·.~6:~6, -según .. _la. ~~ces id ad :,que·---·cua1q:uiera 
·-·."í<1 · ·· '·1 ··;:-Jr," . ' '.,· · · .. , . • '-~~- ~· i';C.< :-;:;;,-- . - ..... 

tuvie.ra" ( i1 )- ~-~ No··.·_ ~bs·t·ante, .con -.. la ·,expansi6n· ··a~J>.-~~Ls_t . .ia~isrrio ei 
'···<·- -.~l ....... -~h; .·,:• .. •- ··-

elem~~·to>'cOm·u_ni~ta· :·se·· ·d~svaneció; ~l s~r'- _re0Ípl.3z.ad~··.p,or· ,el am"or. 
· . . _.: ... -;.;'i'-·'::" ·· :· .. - -··.: r"-:· '.f.: i·-:.,:·.:<' 

Poc~·,:. ~- .·:~~c~:~ .. ·i:~~~~~a·~:~~/~ la . ª-~~i.9}:'~"~ .!~?c<t_erO,~.~,~~:-;. Y···.-·c-om~-~z.~.~-.- ~l. 
c~nflicto en~r~ 1:3 .\ t? y -las ··buen~:~ ;~~-br~~:'.~ :.~,~ -la ·;~:~~i·r~\~,~:,, oc.upó. 

el ,~P~~~~~:~.~.nt~'.',9,~}"\.~u. ~:1"~.;t"'.\~, ( 12L ~ ·'·'·' h • \ ( . 
•J.'. ;l".:fr:~~·::·, .t: .t._::: ;-").. ;-:.::.+: ... .-,'.«.<"¡ ;·;·« ~·;,·;'·t=: ·,~;_;· .. :.»'.~ ~--~~·[_,' -:·-

En los st"9U.ierlte5-< dOs .· si9.lo~ .. ~::;, io:sf'-~ia~ai~s-. de1 · cristianismo 
. . . _ .• ,.. .· :;--.- ~ , ._.c:J· ,-.;,::.1.;~,-.':,;:., ·.~"·, .-.. ~ ·;_t~: · .1· .. _.:-,~,;.:·.,_."i ... "'.:~·,;\ '~-::·- -~·;; ~'1- .-· •. z :. "."· 

primi ti'vo · ·fue° ron . .'defendidós · int"ensainen·te·::: por-.· l~~-- -.··p~aC.~s·<·de . ~a· 
. . .. '-,. ·---, ', <·'._; . - ; ,. . , :.;-. ~ ,.._.;. <e: •.}~:",.' 

Iglesia,· BarOabás ·.,,de''::·_;. ~~"ip·~·~·~.- .;'.-Jllstirlo >~-_,~,~~~·{~-~·:· :~: C1_é~~·~.~~ de 
c'':.----·•.;c/-

Alej~ndl:-ía',. T~rt~1iano·-~ --:.Ju·.;~-~--Cri~6stOmo:;; :.: s~·n·::.-A~i;-~c»~i~··, ... é:i~'iio'· de 
_ •'.- .:, .- "·\ ~ ;~-.:;·, ,~: .. ¡, ~.~'-l - ·_..¡,'.;•:'· :;:.; · 1~ •• ~::::·,¡,~.·!!r-i:±.:.'~i; 1 -·.;-,'.,;lk·: ,. <'),.-.-; C·-'· · 

Alej~ndr íá __ .:i_' º ~.:_.:_; ~~:~~ ~!_i{:\~~·~.~-~~.~\_·:·:··:.~.e· ';·-~~~~~-~·~.r~-~ _:-,~~~:~.-":!~~~·~.~~}.e~.~·:.:. y 

apoya ron l~. ~ igu,'!dac;J: / entre., todos;, los. h~~b·r;,~ !,;,,~6n~l'!,e,:~ndo qu.e , 
sería la sé:>lución.- á'.".f:ód'6s·:.:-lo-S·-:~~l~~-.-· 

' ;;~.- -- .;;,.., ¡ - ' "·" . _,, . ·· .. 
*Refer:ente_ a, ln·."d~scr~~ión··~e los ~:ucesos, P~eVi_~~ a1. rci~mdo_.d~ mil años ;de 

Cristo •. 
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LA CIUDAD DE DIOS 

,Y, f~e P~eci's·a~ent.e éste úi'timo", Atj.ust:Í~ '( 35·4·:::.4)'() >' ~· · qui'en -

escribió en. mornent·o~ 'má~ ·:,d·i f.fC'i l~·s '~'ü~' i~~-::~~·i ~id6'~'.·· ~~~.'pifa ~~,~, ,su 

obt"a· utópica·· La ci~d~,d ·;~~:"ói~~:;~: ·en ··~q-~~·1-,· ~-rit~~~~~,~'.-~~~S .. ~-·br~\,ar~., se 

apoderab~ri;· ~iiCo·, ~ --~~~o'..:de-"nci;Da'/ :.~ ·,a~r-a·sa·b~~-.'._:~-~~<.~~el:_~'.·l~-~er:i.o. En 
'~--~ ::.>, -:r,.-, .. ~f;:·~· ... ':·-~_; .. >;~1:.,:::-.;-;;.,>;· :::<..::~-~-:--~i.<-~.--:~r---,· _;.-~~,-·"·<~·1·>-~~·;.,·;: :::y:~ ;.:{¡:l-v;: ... - ":: 

tan· cr1 ~~_c,~s :-c~:r::_cunstancias ,, .. · .. el·· autor~:- propuso "una ··sociedad 

p~~ff:~vt·a~-~-·t;~·:sad~.---~~ ~(~ J~¿r: J 'oi;~; :~·.~·i \~~~~-p~~~~i~-~'.·::,4 :; ::·~~: :":~~~~:~~·'.'.'Yi ·"!"'~,:~~ 
cc/m:J.'n·{¿;-nt·_ '~id~~y·~ a·~-;· los"" ... j.il"St~s:~- -~:--~~- 'hech~; ·I p·a~a-~ ~San\r'ÁgWJ~'!'k ~ra·
p~ciP'ir~d-~d'f.·-.:-.~~·~f.'~~~:i~/t~·- ... ~~~ :el~-;---~~ináÍPi7~ ·d~ •• ~to~~1~~~--:~Y{"6:~ '<t·~~a·f~;~~~; y 

· · · ., ·· .... :~::.-"> .'.·r._.:r,··f.'-r?:-:::':-.: .X~{;·.<.-:.:i,::: ·:i.di:":·«h' · 
r~COmérÍC16 ·:1'~.,_-'.c.om·u·i\"'idit~ ··d0 -:1·os. bienes, .. ·por· -lo menos para -.-los 

:•·: ,.-.·--·.·,-~- «-" ... <..;-t/_.- ,· ,,·:::::d' .. :·1.;::·; ... :..-:·:_:~·:í .. ¡: :,-.<:;.~;·;:,it-,~. ;~·:.:·-;.·.:-¡.<;:.-_-:.-'"!',' úi.:.".;··.::;,¡ ·~-·--
sacerdotes~· :en··,ciudad tan· perfecta _no· había·· .necesidad. cb,l oficio 

,. -· .~--!'.""(··.:,)·.;··.q:•::.: '~ .. :;,:.:i.;.~~.,~-:~--~~~>~- ._: .. ,;,~- .. ;:;:«:.~; ...... ~.:~:---~~:.·.'·;<.·~-~t~:.:. ~·?: ~l. __ ,_-,_~¡\,1"~: 
de mandar a los. demas· y dirigir .. a "los· mortalesf porque'e·n ·ella 

t~'dos' •, -:. ·~J~ían·¡·'.~::.~i~·iifb~t~~: , .. \:k~-.~-~~~~-J~~~-: · · ·a~:.':1 i~·--·-~; i-ü~~ift~i·l~-~J ,:-·~·~,~ ~~~~; ~ 
¡ '• _-.· • .- ,;,,, ._,} .' ,', -: ·.' T -~(.:.·.~_, ·~·' -._ i ¿., \ ;.-,,_;>.>-: -· "/ j-. ~~ '-. ··;"¡-'';·<:·~,'r..'.;'.¡'.:·;.:, ;_,~·, ~; ~- -·,:Ú:. . ~ ,~ '. ;.: t_ l.::,; ;_7 J V:,'.; 

ateffioriza·r._a· 'lo's.:.ciUe::ná.-~cl~eptasen :el'.'--núeyo:·_orde_~, :el obispo de 

H1P1~na· ~-pu~~~\~'~::·~:.~~-~ 1c\ ~1á~~-~--:a~·: :·~j\;~:~~- ~~-~ .. bi. ~~~d -_ .. Ter·j~~~cii·:·;¡·~d'~~~-~j~aaa 
por e'1' p-~~-~'.~~··;, ···c~~6~:: -~~;:;_~~~~i·~·~;~;J'i~-~s ~~~~tci'~\:~~é-~e;lra~J:::;~Ómetid·os·· 
a "~i{' . t·b~t_ü'i~-s·~~:: [. d~l:-a~~:~-'.~"'i~~aa -:~:·1a' :: e_~·~r~\dad, .{r6~~R1Pi.iéricÍ~~~ ·¡r~'-· 
condena -a~\ ... '.-:·Ju i~ iO' ~- .F i ~~·1 ·::· =:·~~~ ·es t·a · id~a '<e i ·.- h~-~~f ~·,:,:~-~-~u ~-~·i-~ .i a no 

sólo .tenía ,~'b:~ .. :··~-lternS:-t\'va~-, .. ~ .santc~) ~.'. _ _._r~prO~O,: .. _ Anie tan,_ grave 

ame~a·~~-~~ 'a"!\;:~~~~~-- -~ii~;i;~~~~1~:, ~'á~·· ie".'Preocup6ba h~i~.'--d~{ dicib'iO' qu~ 
:,,,.;,:.· 

-.-,". 
' .:, ... :'\'",: ,' ···t· -.. , ... - ,·:<(.;".,¡, 

''. .1; , . ----.'.~·<li":'.~:,:,:)~:\;~·t:·:_.-_· ... ·.-~ ... : < .. -·~'' ., ,... --· 
Pronto , las ·circunstancias.de :la F.dad Meclia 

prod~6c1~·~ ... ~. uk~~~i~~-~r<·~V-~~~~· ~:~~-t-iOÜ~ ·conS-~rv§nCiose la, .'~h1e;nori~. de~·· 
las ª~·~'1~-u~~: 'P:~6:~~Ci~S- f~~~··:. isc.ae1 -~:-' aS r COrño. '6~t.~as::_'atltiutó1~·'f~~'~:J 

.·> ,_.. ''¡ · .... ; .. '.,.;, .. 
a Gog de Ma909, según las 

cua le·s-:: el : múndo ,-::9~~-ía"·· deStrufdo·., ·en -~un· 'f~t'u·r~- . ."·_-ce~~~:~o~~-·:-. estas 

profecías co.ntra·dicto.riaS determinaron el sUr9imientCi; 0 á f.ina'les 
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do la 1-l:.iad Media, en los. momen'tos de mayor desesper~ción debida a 

las epid_Cmias, al 
.· . •. . 

mongoles y. turcos, de .innunerables utopías _de tipo religioso y 
' f;.«; . : ;·:. ~ .; ' • ',. -~ ~. ' ' ; ' : . ! ; . , 1 , •• ~· • 

popular" (13), comO'_advferte -Carandéll.· 

- ,, · ,. · · ,,J,,,~~c'i.:~i:oP.o··~E· ·~º IMAGINARio·' •·· . ,., ... ; ,_,,' ,., 

En -:f~·cto·,;-~.· ~·i · p~ebl1~::- -~~~:·¡~·~'.d~~;:. ~<~ ·n~~~~t~-~6Y~~~~-~ en i~~~1 ~~-~··.··~ii5. 
·' '!- . .'_.~;·~<·•~:""' .• ).'~~.:.:~:"'· .. C[':'.J;;:..: , ~-.~.'./ ... ::·~·<··:.;·!_l.•_,¡·,::·~~,-:;.~ ¡,.,;.·,"." ~·,v-.d:··. ; 

o menos .:irnag'inaZ...iost .;;donde se deSconocían- los sufrimientos y los 

placer~~-~ ·s:·l~~~~í~~t-~ . ¡~-.-·mailo. J·"En>Fra~~i~ ~~ ;-~la~é/: ~¡~---e~~-, 1~~Í~: 
~:. -..,:'. 1::· :,·~··".'-!;: ,._..._ .. P . .',~·;:,, .. ; ·í,· ,.,,·~:f-:·~.;_.:j;-.-:' 

. Cocagne; en ··Gran· Bretciña,·· .!=~cai_gne_. - En 

Al~~~~i~ se le~ denominaba, Pomona·~ ': sch~~_.~,~-ffenÍ~nd ~ \,~~ú~b~rg ~--·y 
ElfrOp;·· ~~~o_·.; ~l.¡. _pclí_s :dé -.-l~~!· .. -~:~Hi6's ,: .. eí~_ ·paraí~~-:.~~-·'''.1~8 
_¡~~-~.: m;,n~~~~i ,.;,--~:::· .::~~i(i~~-~º __ (;~:"~' ·~~rir __ ·; .-~~~-~2to:·',~··.tt:~i~b1f~~' (l ~>¡ en toda 

pobres, 
!·-~;;., ~; ~-;-. t.•>,,7!.•~:,:1 ~--- "'~' .. ~. - ,· '._.-·h¡, ,;·_·:.· .• - .r-:-:. 1,-:,·· .+f ;f;_:.,:i:,,,.;;·.,· .. -1 

descubrimiento·- ae · Amérié"a, ·'de Jauja::-(reg~ón.-·:_perl:Jan~ de·· ese 
:".:· :>-:\-2··-~_:'::-,-~,: . ·. ;··::' · :.1 --\1-._-,-r_"\·,- ·. :- 'jH• ,,.,.v._ • ,.-_..1j;;~;.-.,. 

nombre·,· cé1~bre;~-Pór:--s>u··-.riqueza;y· bu.en:·c~ilnaf.~ oe· est_e lUgar·, una 
• : • :· '/ .: .. ~ :~· · · '.;"' ~- ;.~~:" ·~ :_:.~.1;;_~-y:¡.n i~::·.v_~· -1 ·~:-~.:.:. :~~-=l: ;t.;·: ---.. ~-z:-·1::\..~::_:,-.. : <.-1: r .::\ ·1::~-::: >· 1--< ;~ ~~:~ ::- ,_,, · ~ 

descripcion· . .- irlandesa:· comentaba·: que 11 La ·leche .. corre_- ·en forma de 
-. ·~ .· -} .<"':,~: ·]>;~ {; I,':; !f-. h~.f < \)'. / .• <.~:."<~ .: :;'f,'~··';'/Í:'.,_.- '._)_ '-1- t.- J.: 1.~¡'_f. ,\"'\~~~~-; .-, <~J;";::,~~ .. ~-: },'::,', <J·'· ·¡:'\.'.· f ,·~) .,,: · ·;, \ . 
ríos,·· el::.- vino_ surge }~e-:·la :-~~"!erra:·., a· ;·lJ:or.botones, ·' Y ... 'si:· s~_ busca 

bi ~·", '';·~;·~ª.úai,~;;~,{~~r~s ~d~;,~~.i,~~ ~:~•·d"e.'~~.':~.J,~~~· •. ,~f~.{it'c'.~~ r:· .. A 
diferencia·; 'dol ·--paraíso·, terrenal, espiritual .. ,.y .. pr_imi ti vo, . .'estos: 

,,.~ .. ·--:.:-:~· :!:'.:J;;J'<-'-.;-~:·>-~i.!:; .. -·:: .. )"'/':·:> -~:i:r~;·,_,;- ._1.J.,~ '·/;· •• :;!.k;;,- ~-~.~·:.·.:-.:._, ··' - . -
paraísos , occidentales.-· presentaban el~ placer-· .. de,. la -~--:b~·~,~·~\¡"~-i~ 

ma,t~rial. ·• P~r. ;;u · ~ádr; ;t.if6,:in~~~ri~·t1~~1t~1o~a!I '<= ~lycllff~ ··y 

John --;Ba t:l;~ .· ~~~1~~:-~ ta·~-ón .. -';-~~~-~~~,,~;·r: ,_· -~·¡ -;J~~~-n i'~-~o .:~ ~~~i:~;~~d. i~iles ia· 

primitt"Va·:-> -~~ ':- ~-~:~b¡:~',-. ~~ ~,:,~~~~~i-es' <-~~~~'·~~¡~-~lo::::'.:~~;_,:,'. --~·~vb·ni~-~~;Í~-~ ~-,.:~'l. 
;'.~: ~--_¡,:~ • .- ,:.':.._._.: ·~·Je· ·;.':,,.,,.. . :":~~- . ····: ~·'. ,-,·;·~ .' ;;_,: .. '.i. :·· ... ";'.·_~' .. ,~ i .. _ 

m~nj~ '.dom:iliiCo, .: es~.ableció "en -~~}-~r~_~c __ ia· ~n_' .... -~istema ~-de :.gobierno 
'_" ' .'.·!,_-o_'>,-.-.~--,¡;z~~ .. ~-¡::n·~·;'- -- c_,:y ,;;-.r· "j-·;_~.·~ .- .'·:.: . •. -'~;:; ' .... ·_,.·;:; .. ' 

sacerdo~1~;;· -:: ~:.! '. ,~,~.~áct_~ r· .. i ~-~:ª"·~' i.t~ r i_o ,_· .. ~:.~. ~¡~,\~-~~,~~: ... ~~-~,- ~:; ~-º~ ,; ·~;~ i ne~ pi os 
del cl-.i'stian{sniO~ _El. monje, pr_edicó :con ardor_·-.1a: supresión ·del 

vicio Y-.· l~ ··-~-~ti:e!9a a ·1~.: c:-~-~ia~·d~·t:T~v~· t~·~'"~:~;:~~~itO. ~·~··-mé~S-~j~;·· q~e 
las fuar~~s ;¡·reaccionari~~:· ~·~·;;s·i~ül~cou ~~:·r: d~~t.ú:.~c:Ióu y lo 
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asesinaron en la hoguera, en 1498e 

E:n aquel entonces,, las revue1taS -cáropeáina~ en 

reflejaron ia .:Pt:of_Uiia~;.<c_~~:s.~.~ de ia .s~Fi·~,~.?~:.,5eUaa(~ .oe. h~·~·ho··:~Í 
incremento ·de~ ·105 : ¡·mpu·é~tOs. t'.!clesiásticoS ; ..... qUE! eran la·,-: fuente 

.,•:,\ . •. ,::-,''.'~-~:- ··~!•.- ,:~~1;_::;.-·.· . . '~:J:"J·;_-~:! _;.,(),!'.>~:~·~ .;)·'.:; -~:;,!~({•< 
principal: para ·e1-:mantenimiento del· estado·_.papal,_._aumentaron la· 

·• ::-:~:··· •"'i-~<'.':i: .. :;.~i. :~·.,: ·:·.1·,•.:-.:,_:';} .~_.~':~.\ '.;~·:,_,-íp·; ·-· 

amargura'. y 'el~:. :.e·~:P~~.~-~~-~ ne. ,. ~esiste'nci~ del. campes in~~;.:·_ La 

colonÍz~~~i¿-n a·ei- · Esi:~> a;;, .E-u·roP~- ·Y l~s ··c·r~~~d~:~--~'··~-~-a-· ~-~:·.·.set-Vi:ari 
como vá l ~~¡~~~.:.;, :~~:;_.-·1 ~-~~~P~:~· ·:~.~~~- .-.- con~~~·t¡-~·:·~ ió~ \¡;·~~~-- ~~;- · ~i~J~:d·~·; 
señ~.-~~~~~·> 1~~ iI~-~'..~~;e-,{~ _. :~rd~n ~~.~~~~l, :·-,_p;~~~.'·.~::·i;·~-~~~:-~¿-~¿~"~e;~~---:·~q~:~ 
enfr~·~;~~·~;~ ~ .. ~~-~~;~-.~-~~:~·- ~~~t~=~~~~;;,-~-, --_ señ~rí~~S~~, ;~~u;:~~\-~-~ .>~~~~Ían6S ,· ,,q·~1e 
impu~"¡~·~~~- -la ~.;á-;i~~-.~..in·¡-~:~:pe~·~da,; ." -~-~,:º:~~ .. _~·~i-~a ~':·~-~~:~~; · de-Fpode;r?\ i~~ 
camp~~i~~/:' '··~~ . e-J~;p~~riÓd~ ·.· de"' c~·¡,:i·;:>~ur~,¡~r~~-, ~':s't'·~~~-~'s 

. la-s ·rebéliOó'eS; '. fa·s_ ~:ua·i~s. nO: ~-~dría~:-·· e~te:~'d~~-~-e~ :~tn :'.:re·c~'.~~-rr a 
·e~:;'.~- ·.--,_~: ··:.';.i'_:.< ':·-= ,·· -·. '. I>:~·:,.t>·.r1 :, .. :,.,, .... :.~";'. .. ;_'!~;~ 

l~ visiórl' del mun·d"o·que·. tenía-:el-·campesinado __ y, 0 ··especialmente, a 

sus u_'t'~_pí~.~ ~-- :;:~-~~-~< .:~~· ;';,~-u,:~·í~-~·-: _,·;:.:de . .' t:;:~d·¡)~,~~!~-es::~i~·~~n~~·~a'ji~s, 
• • :.- 0••• ··' i'. •. ~, , __,,._ •. '·~··:' ·-'.-.~•n·· .. ,,:, ,·,:;:~<.-~;:f 1' ,.;h:··.-,,} i 

impregn8.d.as-,'de 'elementos >"_cristianos; ·-:Y ·se manifiestan'.-, de ·manera· 

más -~ i~ ;~< ~:':¡:. ~'~'.·¡~~~~~!~'.~ -:~-~~:~~'i ~~ ."'~-¡~s-~~,,; ·:\:i ~-·, ·:··c:~~ ~·~.~~~-;~ ·.-.-~;roh~ .": 
_:,);t_-·- .~~ :~ \·;->;-.:.~'.:-·. -~~J:.;:11,~:~.i .,;-:;_'.·~-:::··,' ;•:.;.~·::'t· .. ·1 .• '(.·J~~~.,~- ;•:.~\:·':f'·~·;¡, 

, , .... BL ·REINO oÉ' LA Í:.IBÍ::!ÍTÁo'' 
., -:.-': ·_;';, ~;_-.·, [:'_:!:·~";..·- ::1:·,.,'.!;.", 11_·1>;::. '· ·.,c"> .• '"<.l:·:: .• :~· ··c.;:_, A - ,·f:':;. ,,,.·;,, 

. 'Sin embargO·;: ·e·1 :·.-"'elenlerltO- · activador,' de todo·· el. proceso 

restaúra~~r--: ~~ .. "á~'~·~·¡h.ºh~~-~,~o~:'.~to ·,~~~;,t~.:~ ~."~~~-ó-~ :~Í ~:;~;;~~~{-~ J-~ ¡[ut~:ro~ ':a 
. '.··'.· ··~":.·.,,--¡». ;:3-~·,,:_:;··.· ,¿:"1-. ·--:!->""; .,. ,~.;/~ .. _~ ... ; .. ;"·.-,';.' 

la iglesia de\ROma· en "1517./' .. Bsí· como'.'sus acciorles y _escrit6"s 
···~~ .. ;_::<.::.-·.·-_-~> '> _:~.'.·•.•:.·'.:~·i.1>:·;¡'.J.:-·:,:;-'·- >~~~;·:·~{:·· .,,..., ,_'>>"~),,:,·!.'iÚ;:}.'.:,·-;.-- ·f,<-:::,;~ .-,,;:.- / 1 

~-º~:~~.r.~~r.~~ ~ ·, ~ c.~!1-.' .~~·Yº~-:.~~~~~~.:..-~~-~·_.- -~~_s,>." .:~~-=~-~~~~:º~,~s·~ wYcl i f fe, 
a~i·{ ~ ;~~~s ~,~~-¿u~(~'r6~··~,¡~~-~~~-f~~is·:~~P·~,~.i;i~ ·a· . .-.ia·.-_ fO.spfracl~~n~~~·1rec.tá 

. ,·,·-1 ;,,,, .. _.-·.·;- , .. --. •!:· 9,f \'.): ····"'·i''.·~·:;-,,,:~J-i;:.,·• "~ 

y personal :de. :1a -1eCtura .'de, "1a:. a'1·b1·ia·, :a .. la que ~,tod6 -'crfstiaóo 

d~·h¡~·.!·~~~·~;~_ ~-~ces~~~ ·:~~~;-~;¡·~-Uá l. Dicho"- ~~ns~~·j1~-.:~~ ·tl"b~·~,ta~, ._ f~e .. ~ien 
; .--; .. ·.y: .. 1.'r:· >,·~'-·_~(·--:.1.·~ ·:!i;~-.. :.-::~··:.>."''~: •:-·;," r;;~.,~; .. ~;;;·-i.:;,:.::-·:,,.: ·,_._:",·~·.,.'.·.'~-<· -~,·: 
recibido por,. los amplios· estr•:n:n~.-. f=OCialr:!s -d~ canÍpeSinos... y de 
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p~e':1i~adore~. _Fue en ese ._.ti~m~<:>' c~!l~-~-~s.~~:mado ,que,~:-apa~e~~ó ... l~ 

f.igura más .utópica .. de_ ~q~~~. pefip~o!~·~~~'" ~ef.~r·i~~s .. :.~1 .s~_~er~?~-~ 

Thom!3s '· t-tünze·r, -~ ·9.Y~t7.~,,. se, .. ~-';\:~.P_u~~~-'."'"!~.r~~~~~~?./j·~1-:· 'rtjá.S_:J;.~7,l~~~ 
re.pres~n_t;~.-~te:,-:Y~ ,~oci_~·~o ~-qe ~}úi :-~~-.. 19:~9~x~f·;~:.~~-~-~~-,~~~~~.--~~~-~~;-~.;.g,~./~/~º·.ª~~ 
Münz·~·r .· ·naé-Úl alr~-d~d~~ :.dei:·.:.:~·~fi~:: ::t.ÚJo·::\an,<·stcilbel:-g ,-~;~:·ded.ici.ó ~;-~-~-ríos 

: .,.·: ·-·,¡·:· :.·:·1.~ .\': 'o•.·:···~'->'·'···_·<-~-:'·.-'.~-.-",'_.'·:', ::r;. • ~:-< ",',:·.-·: ;·''·;-:·'. '.'·.~:'·· ~·· •: '-';' :·,-> ':' 

a~oS - ~-.. -~~- ~-~~ ~.?.~.·-,-~x~-~~}~-~.~~-;~f ~: ~-~~~-~~:~:~~~~-~~-~~~;·' 7e>_~.1:~~~~~ -~a~~.f~?~~<~ 
en ~:~:~,O,>¿~~~#·~.~-}~~/ r ~~ -~.-.!.~J-~~~~~(~,~~- ~-i e~~~-~·~::'~§~\~!-~~~~:~.~~~ ~f~.n.s_~~~ :.:_-~-~ .t·~-;~.' 
en ~·~:-··ci,u~ª-~ ·. ~-~ne~.~-.,-d;. ~-W.i~-.~_·ª-~.i>:.do.~_-a_e::·ª.1.,,'-::_-~.o~~ ·:«_~.ie~.P_o:.·_-~e:_. ~~~~~·-; ~ 
los-- cí~(igo~'(;rc;:~.:-.- ¿:ue~;_-~;:: y;r;:·~~~~,;: ~~:~~;-.\~~~~A~t;1 ,<i~ :1_~ 
bur~ye~!~a · ~?~.ª r;. · --~.ª-.~.:i_Om~~e·~~~~::~:~.e·~.u~l ~ª-:~ _p~·p~~ª· .. ~/, ta .. ~;(-~~~~.~ ~e~·º·"~ !JUs 

sermone.s ~ .- ii'''. ~¡cie;_~n-~,a~:;,~;~~~~;\¿~~~d~i:Y2,c] i-~~:~\~:'.;J,,~:;f;~~g~ • 
donde buscó·, iOS - ~est·~~i~_S~:_-·d~~.·-.:~:mo·v1~i~ntO :t_ to.~.~ri ta.:~ ~~.ha~.~á·,,_,·q~e -, 

nuevamente·_ fue , e.x}~:-~~~~.~L'i-f2jt~M~if~n~: • Ú.~~; :t~-~~~~.- ;b~o 
pred,ic:'dº".·· e? Allstedt!:rompió con.las Údeás'd(C.iltero,. yfm:ló ;,ún. 

grupo ___ · s~,c-~~·t.i":~\~~;~; .. ú~~(~e.\,10'{~~~~}~~~:;},:d~M~~Ü~~~·i",; P¡,~; lo.s -
es.t r_a.~~~;~. ': ~~~ t~,t~~f ~:·.:-.'.~~~~-.'\ ~~;~~-ª~,-~:.:--.~ ~~7,5 ~t~~t ~r~·~-f ~;',~~~~--f~/.t ~~~: .f ~ .. ~ i: ~ ·r.~~:~~~~~:.,~ ~: 
de la _ ~~ud·!~· _;~-~-·J~~-~-~.~~-~:en '·'._\~)~~·:'·t~.~~-ª~.'._:re~-.~.·~~·~s-.;~.:~--~ ~1e~~~-~i~.~- de~ 
s~ r ,~a,~-;a .i.~'- : ~~~-;-~,:~~~.~~\.~-~·~i~>~~~~. ~~.~'.::~~~~-~~;~,~::.~·;;.~~~;.~·p ~ ~-~~ :-~ ~~~;~··~ :~~ 
a_9 i t~c i~~ :~:- ,-~':~~~-~i·f f ~~:~.~_'~ ~~~.nl:p~~:~"ó~.:~~·~~t_,._~;\,~: ,:~~j:·;··"-·>; t.~;'.. 

·"''···.;·~ \:·:<_:~'~.;_~---~-. . _1,~.>-· 
, - ., .. 

·,:~~.:':<.'~ t:;:~.·-;,:.í r_0.:: ;~ .. 

Pero, 

1 íder del- ·cj.~r~ i.to ca'mpe~·i"no·::·~ie~\:¡.~·r·'i:n~~ -:- "',~-u~'·~d~':·.la~i ··11a'mas -. de. ·1a 
-· ·. ·~,"~· :_- · '. ··-.'. 7 .. '"«._: .: ··':· ·· .. } _~: ;::·~,. ·:~ ·· ·.} .·· .. ·:<·>_.: ::,;:;~ - ':F~-~;· ·::_.~- ::'. ·:~:·. __ : .·.-..~· -· ~:~·: .. : .. -·'_.:·~ _·. _, '" 

i n~urre~~-'~ó~_--·· ... s~_: "··~~t~.~.~.i~.~?.1'!;·~/-~~ :~: t~;~-~~,--::·.~~ ;," ?'-.~~-~~~i~~:11:. del_~.\~~~: y 

Alemania.:¡,q~~t.~al ~ .. :,~~ .~~~~~~i·:t?".'-·:.·~.~.o~~:·<a_p~~t~: que .. ~.'? .. ·_:au~ ,:~i~~·ur.~.os 
y sermones, :-·~~üh~-e~.· ... Señai6._ .~·-~_'~ ~:)~de.n_~lf".i.~.~~i6n-:, c~n. :~~.{~-~r~.s _d-~~ 
antiguo testameni_o,_ .. -~··~~-~·.--Ei.'ía~-~ .D.~niel, Geaeó~ y. MoiséS y cómo 

ee>pera que su ··misión>. est'.3-rá acotl_lPañcida por milac]"r-Ós semejantes ~ 
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perSiSt.ió · haSt8 ,_'SU ..... -enf~:~~ta~iJ~~·6 .. c:antr·a;_/.'el ·' .e.jé~Ci'-t;o·. aé: ._. i'Os· 

prínCipes: d;~ :· F~~a~~en~-~~:Sen;·:,\;~~:~.~~ ~··i-.. ~--~-~-bOi:~:·~,=~¿ ... ia · b~·r.ae-~a 'd'~í 
~redic~~~-r )_,~-e~{,,a·~:~·6·~· i ¡ ~-i~; __ (~P~~~-~~Ü;; -\~·~·- ~;~·'(¿~~O'rt'~o~~te}<: Lá··: ... a·i~~-r;t·~ 
sin· 'cmbarg6;;:· t~'rmi;nó con·: ün~:• f~rrib1e''m~t~~k~';~~\~us·J~'eguido'res~ 
inc1 u~o ·: -;;:~: ~{~)~}~~-~,;~:·'e ul~·-:'.,.:~'.ap:~~~~:~o;i~-:~ -~~:~-~ü-~~a;:;; ,:"·;). ·_ -~-~-~~ ii·~,~-~6 '._"a i ~s 
desp'üés: ' Así; Thór:.as<·'i.tun'zE!~ .:;~·· '~;oíi~i.i~i¿f en'·;'iE!~';;rüfic,~'~ri'~ y 

míSt·ic·a ·:ae' .. :1a:·\~~~6í~·61ic5~~--_::a~ ! lg.~--:/~b-~f~·~~~~-¡~-~~~~r~·:!'!~~~~---:~~~~~:~\~-eños de 

·un ~~~".~~'.:. m·~-j~"r:· .. :i-:·~~-~·~·ie-~~~~/ ·~·~J\i~! .¡~·~·~~/.::~~·~.~~i-·:·~·~ .. ~f'.;:~~,¡~-~~- de,. ra 
libe'rtad· .-. ae1 i~S ... ~i'j~~.-~·:_;~e '~.:61;~· ·: : 0'~~ -.:~-~-~¿,~ .. {; ~·éfa~·~a:;.'.:._: .. ~-i~~·~·f '~'.~~. ·t1are'S 

cft-cUnstacias ;~ ':/ ~ -~ue:. ·:ªs··~~~ 
. - ·· ... :. -.. '\:. ', 

esp~rl!1i '.mi ·amo":· 

nO -·-~~d~~~'i'\~~:~-~:·{·~·r;(~'.Í~ ;'1'a" ):u·e~·~a :de1 
•,..)· 

Aderitás a-~> ia ; etapa··· ,'d-~:,. ~ ~··:z~'{i/_.\,-,:~o~·-~.~ .. ·~A~~~~~i~::; <-_et~~,~· sucesos 

cambÍa~o~' ,··~ª,,· es·c~.f ,~e1 '.H~~f~{h~frx~rf-a':'.ra•:E.~~ª •. ,~e~i~. ,P~r • 
ej~m·p·l~.-, ·';:l·ª· .' _e.~.P~.l~i~_".~.~-.:d.e;_':._l~.~.:: _ _.~~;~~~--~- :·.~~.':'!:~:ª.: ~.e~.í~~u~~ -. ~.~é~ica :a10· 

térmi~o'' '·~Í' ·• eq~i·:áfj·~ .... :'•\~~~.{tEtfr;~,:e.º. -.·~.',~.-:;{.'~<>.·.~~tfr~. -~:~i '''.'d;; aqu;;l 
-~-n-t~n~~S :-~'.'-:-i~~·.,; :·a·P:~rt~ra\:dc~ '.'-~nuev.cis';:;:rut'as ·:.'.ciome-rcfales· ~-: .orient'e, 

acabaron · .. :.cOn .fa.- :.,p~~s,~:~_.rid~·d'~f·~-\~~~( y:~~~~-~·~:hi~Ú¡~.:~\:i~:'_: ~. r't:aiI~·; ~ J :~'í 
dcscubrimi'ento .·d~;~.', ~~~·~a,· Müria;;· ·.lo;:::;: su, c:~~~·nqtitSta /· así· como la 

con" fo rm~ ·~·1 ~~ .}: :, a~~-;' .·f·~·i:~ .. ·1-:~o,s';o~ef·~~i.~c.~od:o.·; ... ·;:.·y>~.rrceil'~,.~gei,~o':·.'.~o:~'Je~~~d~~ ~~~ 'Í'6s : ri;c;; ~d e's 
del ·.p.e'n~~~~i'~~·tc/·: . . ·~<~~~~~.:~.·~;~·i\~~.t)~.u~~ .. fuero·n 

i~Cai;>ace~-_;':·a~~:-.·1ri¿6~;~0·~-~~··.·· los~ aae1arit~s de las cien~~as·;. y :po'r 

ú it'imO·· 10·5 .. , ~mo~·Í~i~n~6·s·~~ ·:r-~1i91oso~~sPi rft·~ai·~~-·.ydiSi'déritC:S";·· <iU.é 
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En. esa <7~~b~a.n~~, :, g~.ª~: de 

refu9io. en· .laS épocas· pasadas, artístas y adinerados hallarOn . . ' . 
sobre todo-· en ··~l~s tráaic16'iles .gZ:.ecO.~rorit-an~s·, ¡.'-,en - b~sca ,. .. de 

·,·;·.;.:,·,.:-··!·l'.~(rf/'.~·:.·.' ·._,,.'~:- _". ,--~: :,?;'il.,f~ ... -i --~··: .;1y .>;' ,:'._'.!_:· ,.,;_'..','':~;•. '::;< 
r~merriora~---<:. ~ ~~ ¡_ ~ .. ~t~~ua _;,,_-,e~ vi~-~,z.ª~-~-ó~ · ;~!J_r.<?~~-ª. ,_ ~-~-7,t:°JC?. _ ,T~-~-~~ºrzo 
anunció una. nueVa·-·éPoca·_: inaugurada ~·o~:-:::{~ ,·c;b-~a·.·_ d~ ;·ó~- llamados 

·-'..'.· 1<::!···•,;';:"- ··,·;~t -··,/'•· "'" ;_",t;,;,_ _,·!."' ~ •.• _- .1.-.-:--· !-~'-~~ .:.:~·•:...,J'_l"} 

: ::::::;~:;:'. '.~~;;•:~~:ne;~n c::~~~~:n, v. ·'·i .. d:.''.Y. p•.e.~sea.,' . .".:~.(.~.~.·;~::,,:~:::.:.: ~:.·,:;;~. :: : 
r?:! ·..,/..'•',\ '' !.:;,·:}'.''.~~~·{,:•''· -·'~ •. ~ .;-,_.q::.¡;",·'¡1_· .. ,. . -· . • 

ordenado .Y.,"':cr~~~i~~?/ • ~f~j~~f~· f.e\,}\b,~.~:L~.~is.~~".~~#?•i'.o~:'·'.,,D,e 
e ierto, .. lOS .·h·u~~,n·r~"ta·~' t·rataron · de" fundar·:· lo··que . .'consideraron .. la 

'.··· .···~.:·: .. • ,., 1;:_;, ... ·,~-. ¡;'.'· ,-.,;.·:·,.,_,~,,::;.-· ~:--.:f( ..:.·:.:·.é ·"'"''-~-· ,.,.,._ ... ""·~·-- ,•:;.-~_.,. 

:;:::::~::"E:f t~:1·~~l:0:~:,~f ':!(~~~~¡:;~~.~;·~~;~;;:;1 
e.~.señ~ ~z~-~-' del:>,~v,~·:n9~.~:_i~·,-·.· ·a~\·c~i-~_tó·~ _> Es:t-~-·~ )>~-~~~~~~~~hi~'..1:. ~h ~~-·~~-~.~ 
pronto· irnpa¿:f:ó ·:a. ,9trá's.". p_~rSOria·1 ida_deS,:·· de >aqLÍ-el '~~ t·ie.mpo, · .. 'cam.o,; el 

~s~a ~~.1, J,~a ;_.~~·r:~·::,~{A~' .;~'.~~ ~·: f~~~~~;~ .• :~~jFª~T~,,~;d~,. y'.).~, ._{ ng ;~~. 
Tomás·. Ma~~. · .· E·s·t·~· -'~1 tirri~'~ · .. .-fu.e· .. l~!·::. f-i~~~~-: :~~~di~~1/ael·· pensamiento 

.' --~ ;--. .. ·;.:;;: '·\:; ! .,,·:,:, •• _,,,_._1 .. ·.í~'-\1' .i._:;..-,·.<~.,:-.t . .,_·,_ ~.'_-::,:,_ -~, ',":"· .... , ,,· ' ,· _, .... ' . " 

útopico. ;: LAUTOPIA D:·.T¿;,IAS "MO~O 
Tomás .M~,~~. :-< l,~7~1\,~?~::~». <,?,ac.,ió_:~~I)~· ~J :'.~~'~\?.~ _-d~~ ~una, familJa~,.~de., .. la 

alta burgu;,sía londlnens~;:Redbió u~a excele~te educación que, lo. 

ll,~,'!ó, ~,.,s'~k .,~~~g~~.~.:'~~'~"~e,~:~.~-\~~~"~,-;; '¡¡; ~¡s~~, ti~~~6"~~b¡¡ ,cláses., ~n 
la''·í.:.~~.~,~~~~-~-~:~~~~-.~.'/t :}~/ ~a' 5~u~,-· p_r~·~fi~i .. ~ '.·.:, d~-~d_o, .,_una :E!.~r~·7 '"~-e, 
con fe~~~~-~,~~~--'~ s~f_re ~~. ?.b~~ .~a .. :Si.1:Jd.~d <ª~, ~.~~~s_,_~ ~,~_(:;·es,~.ri:t·?t:.~.'!1~.s 
re,~:,~~~-~~t:~~},'{;~,-.,«?'f'.:., l~~:, ~~~o.~í-~_'.·:·a.~;-,},a J:'.~~d ~;.~edi'a, S~-~ .';-A~~s-~~.ri-~~~:M_~~o~ 

.. · . :· .. ._:.:: .. -.. ,._ _ .... '. 

se ,-.:~om~~,\có .c~rJ .. ~~-'~ .. ,,~,rin~i,Pa_f;~~· :i_n,tele·~-~-U~.~ .. ~ª.;:".d~,~:;¿1,~;.~;.~P?Pª.:~r'Y. 
s,3~c-~~s: ... q.Úe: ~~--~r.~ ,. sus ,~m,ig~}~.:~~-~~ _}.~ t~.~~~~: .s:~~~-- ~.n 1~Ó~:~-~-á·b~ ~~~~~•~,~~º-~;_;A 
los 25 años fungi? ·-.ca~~ m.i:_emb~o -~de~~-: p~~~~in~rit·~ ~ :··~e:r~ · s·u,,.".c~·~r~ra. 
pnlíti~~ :·al·-·;~ervi~i.~ ·~el r~~,~--~~~e~ó" -~asi- ~- '1~~ ,iió:·nñ~~, 
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culminando con su noinbra-miento de Lo id ··caric.i l ler en 1529. 

en Trés años máS - -:.t~:~de. ·~~e~·~nc10'"···~·} (~Ü _.._ pu~~~O, por'.-, estar 

·aeSa~U~t-da··"CoO't-·e1· · :a-ii~'.~ci--¡;~· ~~~i~~-~~~~-f-~f:~--~~t:~;~:-._.,~;~t i-f ü·d·:_: f r~~;:~~:::_~ · ia 

191es·i~-: ·~-~~-~:~:~º ·,;·-~~~,.~--¡.~~~;:~·,·: -~-~~-·;~:~i¿<" ~~ .. ~;t~~_:-~,~~~-~~-.; .. ~~~ ,_;;~~-~~~~-~--:'de 
trai~ió·~ ~-~\_.·.,.,~6·~·~:~~~ai·;_.·~-~/(ser~ . c61~-~~[~::;;:~~·:_.;/ae~~~~uar·~-izad·o;: P~~;·.,." l~ 
11 c1~rn~~c~ª-'-. -!~\_d~~::· r.:;~~;~;~-,~-~-:;~:~> -~'li·_i? ;_··:~~:~~~-f~:~:~:~;;~:r,_-.;~:;~-~~-~~~-~,i-~-;- i;!~~~: - · f~ 
aeca?it:·~-~i6~-'~ · e{·:~·-.a~>-~'j~l:i.6-::~~:.:15·3'~-~.(~~~&s· M~~-6 '.:.;i~ü~;-~·~j·~·~·ut~d:o,:~ ~.:.~· 
Jeá n -·Se~~·v,1er· ;.· "·r{~a··~~~·~i~ t~:::'~·{\h:~'.~~-c;~>~~6~;~ü~·~1 ·-!t1:~,~ {~-~~,~·~ :~~'lI~~~~:;~-:~· -
"Mo'Z:o .. S~;;;¡·ó_,.:·~{::::~~,::~~~·i:~.~;~>~~,~~ ·;~e~-d·~ ·. ~;~~·[~~~s. y·, ~6·~~J~-¿~?{~ ';~.~~~;~~ .. ·~a'j~'
el ta j ;;,. ~:>·· ~ ~,~.,: . di~~~·!.~~:~~- "; ;~;~'.~ ~-:~~~~~~;~;:-,)~i·{r //{~-~~~'. éJ~~1i~ ~\:~¡~ . ~?~~ :~,~ 1a~·; ,', d' ~~ 
' •' ,;, :• -:/- -,-.-.'·<~· r,;~/- \~";,:, x::-·L :·~;_,'.,'~ .:~··~)~::.:~·~:,:~1'.>)_.:,!i-').<:/·:;,• ~.~'i:?:•::·\-;>'::.-,::, ·:,~·· "• -, .,·,• 
aj~.dre?. _· ·~-~~"-~-~·:'.'.?~·:f·ª_~u~.C~a .. ~º~· ;.~1ª,-;\~~.:~·~t.e_:.~·a~.~·r~,~:}_~_~:~:ª·e~.ero·? ·. d~'.' ·su 
a~ i go ~- • :,•a~~-,~: 'U r;~:~~>-~·~··2ti;1~ ·éi7 ):·~~~-i/~;J·, '.1 ~:~-b··;~-:~:::~~¿'~;';;~~~"f~

3

~:~·~1~.'. -': ()~~~¡~~~;~ 0· es 

cons i'aer~dct~:.-«:~~~'-''.;_:;~ ¡: './t~~ t~·~~~~tb' ... ' -1~1¡;1}~ .. ~~-~~: ·;; ~;Jri~~·,:<~~~i-;?' húma n fs¡t.a 

a~·f i ~'ió·: :·~uá , c-~~~~~i:~<~':~:~p~·r~~~-~ 1~~·--~ ~~~~~~-i~f~;~~·~·~f¿.~··: tc'.td~~ás·t'd~·, -~~·pon~:r· 
un~ ··so1U·~~5~·.: ~-4~:ibciJ ·'.~-~;l;i~~~,'.';b~:~:~{~~:-~---~f¿b·~:·?~-~f~:¡;~;~;i;i::i'·J.a' -'.~isE!rt~·-·:de·, 

.··:<·~.-~.,,,·,d. "\\'- ~?'.: ·';·._:, ... _·;·_::.:,~'"L.'.·: ,. .~-:·- ·-:.~ 

::~:::::··::~~~~;;'.:; :;;-~:~;.;_.:\<:-~~{_!.::''··E,:;::; :f'. ,/,t,,·, :;.:;, -'> .. :··::;·· :.-,:. 
''~.' \ ~-·.· : •' 1';:,,. ' -. ··'. ::~ .. ·. ·~ .~::·: . •co·: 

'oe.~·su :_-~~7~~-: :~~~,~:~~~._;L'·::J~~~- ~·;· ~~~~·~·~,~6/~~~··,..'~''tn9~i~·;~ (~~:~~~-t~:·~~t ,;·fina 

bagat·e1·a' ~·· \(~~:c:~-~\~:),~~y~·~~-;\ .::;_:;--~·~~~~·{· ~a·~·~;ri~·::' ~~~~~,~:~'..~f.:.~:(~·~:6~~~ ·,de ... ·~mi 
· '.- 'e( ~· · ";--;'. ;.;;·;~ ·~ .,. '.~' ·-·~;:1:,.; J 1 '_,:;: .'· · ' ... :,¡ ;; ~··~'·, ·¡ ,\.':, •::.;i}/,; '..l:'.;,>5:r--.~:·;:;~·;,-,{ :_.". ';:j;,.;' '.·,_. ",- '- .,> ' .! 

pluma" ( 18) ;·"·,_~n~.~\~~~-~tela_~.·que ,·_·. c~m~ . .''·b~~-n_ s~~e~o~, .:·_1n~c1~ ~n · ~uevo 

es ti i~· .. é? ... . ~·a';~s p~c~;k~~~~-·¡~~-~~:í·~ \~a;:"~'..)i:~.~_c·~i·t~~~:5;·.~'6;~,~~ ~·:~·~~~í~ . 
habl~·.de.~un ·lugar.:feli~.ubicadó,en'Nusca~a.·.cNinguna¡.parte)(l9); o 

qU·1 z·~ ~. \;;~;·_.,:~~· ,:·i.~~~-:.:-:.::~~\::"~~~~~-~'.~--~~,-~~6·} . .-L~';:;j[~r~~·-l ~-~:~.:·-q'~~ 'rlOs: ~Uéstra· 
una , · ré(Jú'bii Cii~+ ·~ ·ejemp:i:~rt r.~:~úc_ii'g (a~·~:•·"pO~;-.~'.f~r1~'ibn:~"~i6'~ . i luStraaoS 

t"empot-a fe3s, ·-~u ya .-G.ñic~:'. ~-~b6~ ·· -~~·'~.,_. ¿ic·~~-a:rs~~:·:~~: 'io~~~~~·,·.¡~--,~:f~1·ic1·~{a;d. 
del' pue~~O, ·P~r~~e·a~~··_-dei.:·«e~:tG~ú~·,, "~'i ... t~·~ba'jO· y iá·. disC·1~lina·. oe 
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.:.~ > .- ¡ ··+-~abaj·~ _"-:1.i~i-~'~'r~a1: \~: ·:.~~·b{Í'cj.:i't·~ri~1• 1~'n·· l'aS·; .. á'í:-~a?l' d·e,'.' la 

agr icul t'u;r~t :· ae·)as a1rt~'s- y :.¡~-!(~'f ti c~i!~:5,~:·~ 1:·.,,_' ·:~·-:~ :: .• ';>·."·~~!. ,'b:.~·· ': :l ; ·'-' 

bl ·~ •. ~:º"~:~"\~~~~ .~·~· ~i~fs:,~.si:,;:·1~< ¡;.;~.;si~i.~'. ~<; d~mp~ar; · v~nder/ 
codiciar·: o.' arrebatar ,¡En··otras :~~i~\~·~~~; :p~n~'~·.\~ª :.·'f~!fm~·no· :de' 1't6aoS 

º.~tenido .·.gr~'ci~.~ ;·~. ~;,:·~~ab~j·b /-Tº~.~ 'par~····~~(¡o~"~~J;n'·¿~9.~·me.:::.~;, 
trabajo; ::con :aiscipl1na, .;educaci.on ;·.-.. fraternidad "Y. -·as1:stenc~1as·~· .... ··:--.. 

·e·)-··~:~, .. ·~~-~ r~~:~~-~.--:.;_--~I-~-~~\-~a~-:::·i~~( :/~:~~-{~-;,«?~-~ k_k~~l-~:i. ~_e¡a·~-j~~,~~~"(~ .:e.·~ ta· r 

satis ·f e«:ho_s~~:.c·o·~~-eif~---·p.~t;e·1(~~-u~ ~ ~i!F~_h·ub~~r·~'.~: t~-~.~a~~~- a~-~-e~~~-fi~~ ·:::e·n :-·1~ 

:::u::~::~~i::~;~J~·:,;f~:~~t:t:~ª,;i:e~::t};:~?I:ip:::;~;~)t; vanas~; 
:,El:·· er·~-~i ~~ <~: ! i191éá .' (~~:n~i~,~~~T~;~·~?~~:~h~~-~ ~~- ;~~~:~-,: r~;~'~e_tj~-~ _ 

sa bi du r ¡·~·,,;:.-~~~;~··na'~·';_:.¡;~:;;~'.~-~~~:~~ .. "~~-.. -~.; P~~~~~~~~'.~ú'~~·: .. ;.:b~:~::-? l:~~>-; f.~ i-i1~iaaci 
telú_ric::_~; ~-Y::-: el ':~ret~r~·o ··':1el_:: _ _:~~ú:~- ,~·_·{ fO~·: .ti~·~oe_s-~',;:_-~o~~~- ~ie_m.~nt~s"de 
la anticju'eaaa:.:.grec~rr~m~~-á~.·a·i~~~~~-;·ae ::.·r·e~;;-~-te-:\,I·~~·1·~so~·· 1a: liherta:d · 

.. '• ' . "• ""·~- / 

de cultos ·, ,i _ .. i.:>:. t'-;, -~ }:~~--~-~: :.~; .-~~~::~.'.;~: ,-:~~?-'' ~~~'.:;: : >~~:~)-:~·~~~- ~:: i:· · ~ " · 

~-,,_ "; ! '~ ," ·:: <:j"J :;;~~ ·,:; ..... ,__- . :; ,i} .. \ ::;;/:"· --:;.';: -. '~~ -~'.~-,¡/~;_:~ ·f;"-"~~."!-;" 

L~ .. ~ d~-~-c:'i_p~·~;~~::-:.-~-~ .. : i~·: .:j'~'.;-~ ::~~~~~.P{~}:;;_f~_~' . ~-~.~,~~~, po~· '. -~_i:in·--: · v iajer6 

po rtugu}~.~~.·. ~~{, s~,P.~e~, ~~~~n.t~. ,h."bí~~;;i>~Úi~,i~~?o{,~~' . l~~ •• ~ ;~•:~es , .~~ 
Amé~--~:co 'v~~p·Ú~~-~\ quedá_~·~~~~-~~,." f~nalme~te, ,en. 

1 
!-1"ª ,, P!l~te no 

especificada del ·.::N~~~yO MUndci~- 'En .. ~~-~º~~;: -~~:P.!,~Ü=:-~~~~t:l~~-. ·~ i1.7~9 .. ::,:a-. 
conocer muchos pueblos ·e.x.tr.años·, er:itre_. los ;~u·~,_'s·o~~~s~lió: uto~ía. 

viajero. y 
-::' ··.,.'. 
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narrador Rafael Hitlodeo dijo 
' 1 - • • • • 

lq. sigu.iente: "Cuéntase, 
1-.. ; ,. ',. •• 

y 
- . . . . 

co_nfigu'ra~i.~_n -~-~~~~'.··.:ª.~·!' }':'~~~-~· -·~~· c.?~Pf,ue.~~·-'.: __ :~~~.; aqÚf711.~., ~i-~.t.:~~~- no 

estuvo rod~:Bda. 'de'.~-m'ar;·: ~~~-- ú'toPb- ('de quÍe-~ tCiunfánte~ reéÍbió el 
,_ ·-;:.·.- •. ·.>-'., ... ; .••. ,_.,. _____ ~··ó·~-· ;;;'._..\,,!,;. :-.<·,:-,·· ,.,_ ... ,,_, ;.~·' ·'~~,--~--"'" '','; 

~omb~,~- ae·_,··-.t~ .. · ~ ~~!-~~:_; ... ·"~--~~~~:~.\~tj_#~~.-~~1~-.. ::·~-~,r~~~- ~- ;_~ ·'!:~-~ ;~;~.9~~:;.~.~-\~--~,~~---~-!~~,"~. 
mul -~i tud -~_-i.90~.r~ .. ~te: ·. y_.:_':·a_~~.~-~-~~~c t-~~;.~ ·~;~~,_-_:·-~~~~~~'?:::~~~-~~-f·: ~e.,_ -~!='.j»~ i}~ zá. ~~?~ , ~ 
cu 1 tUra __ ·.,.~~:~.\~:-.·~-~b~:i~~-i~--.: ~· :~-~~~~·-~ª i~-~.~-;~~~;:.- a. ,:,/:a .. ~(d~·~ ·: ~~~~~~i\:::~;.~od6:~ '>.; .~o,s 
rno7~~.1·~.~) -~-~ ~·~\~e~~.s ~:~~:,~-~-~'~:~ ,~~~---·-~-~C~~~~,i:~-.··; d'~.-:.,,ª.~j_'j~~~,~,~-~i.:i .~,~-~-~;~J~~:~-~-~1< 
mandó: 1:~ori:a~·~ .. -~~-. i·~:~~~' :d~~· 9U·~~~-~~--T·.;.}.í#'s~.-·.:q~~ .: unia·., ~~~)·:~~~~~(n~·nte,_ 
dej~nd~ .:~~~ ;':.~ !'·,; .. _.,~.~ ~~f~+~~ _e)",~~~ ~'~~-~e.".f~A-> ;-. ~;~.É.~·t.~).- ~~·~:+~~~~~- i ?~-~~~-~-~~~~ª~··-· ~, 
programada '.p~rf~it~me.~.t~·····, .. c~~taba, \b~·:k."ª~~~\u.da~:{:\'~.·'t·;;~~'.~·.~:~~· .·· 
rural - circundante-. por:_· cada;: provincia.:~ La ·~ciudad: otorgaba-: la· mano 

. - . ·-·-- .'.' ' . ·::. ::>- _-- . .-::'·-~ .. ~··.:,.··.·, .. ~:-: :. : '.·':· . 'J::: :-:-:: ;:.' ·::.-., .. ;·:· ~',>:::.'._':.{· ~) ,- ~.:_._- '-:,;.-• :_:,)::'.·,1:~_:=-,;_·~ .. : .• :~:-- .. : 
de obra "para:~ la.: pro.duCción "agropecU"ariB~,; y,;1a_,re9ión,:·rural:- proveía·. 

; - : .• ~ .__. ;~ '.: _;.:\·,,·: .. ,.:, -.. ~, ~-.- ..... -,_ . ., • -· ' : • ' .~ ,:: « "".' -. ~-<. ·> ' ·.- ' .. ::· ?_::::~: ·.t.': :· ~~ .. , . ''."< -"- -

a la._. ciUd,~a.: :! ~~}\~:1(~,~p-~~~_-:'.~.;·~:-\-~ª-~~:~(a.~ · _;P,~i~-a~ ~:i~~,~.L;~:~;:; ~,~~,~~~~~\~s 
ma.nte~ían; ·~una~- pobl~ción;::~q-Ui li·b~·ádá'.:~a \. t·raVªs):d~-:.1::ia'S\~mi9·ra·cio'n·es 

,.·. """-' ,_., .. '-'· -.::-., .. _-,,.;· --_,-,! :. ::· '·, ~~-· '• .. : ... , :·---. ·"·;."!'\~· ·,\_';)·-,_:: '"'.;·~---:";· 

hacia -.º:-t.~~~-~-~~ .-:~:~·~~~'Y"=~-1~,íl\a ~J<~x~e~~~s ;, .. : .. Y: tci~.~"s·;: -: -1~~·~·:,-~:~~-to·p ia-~~s 
' .. ;.. . .:.¡, . \·· , . ::-: -' .... > ..:_ :· .. " , ~:.·- ·:·:·, :._:_~ ,,-~.: - '::. ~- < .. _ ;---.. ,·, :-_ ~->;-¡_. _::< 1;-.f(: _:·:._,:: .. .- ,:·.-.,,: . .- .. - : .. . 

t_raba jaban ~,,: tempo,ra~_IT!e.r:ate.~.c~en ,:;. laf!_;}; a.c~i y i_d.a~~s agr~pec~a ri~s,-./que, 

con_s· ~ i-~;;):a ~ r· /i-~· ~- ?~~ ~) ~, _i J~.:~··_,
2

:·::,~c~~·~-~ ~-·~~\~,; ~§:~·~:~~::·;.:~, A-~-~q:~ ~:.;~'~'.~ !::~-~·~:~·~-~ :}6~ ",-.. 
escla~~s,, -:-~c?~~~-.--~r~~d:~~t·~~,~-.:~:~i _,,¡(~·~'~'{1·g'~~~~:_d'~·d_ok·~·:,~:_:{Js ~:,~~-~~~~~~~·r:-~s : de 

las leyes :_·:~-e'·_..-·UtO,:P;Í~ ;-': ·--~~~~,."~Í{~·~-~b~-·:-~-"~·~~~~-:id~~:~~-~:~>\"~: ·~~-_¡·~··~:~,n~Ía ~.de 

Pº"ªª .·1~y~:~: y. de~~~~~ .~'.'."},~~ :Y:~~fc~1\;~;'.Y~~~fY~~Í:_c_~c~r~h}?'~· :de 
gran- im.~ort.an~i_a~ _ ~~~~ ~'. !'l~_es_~-~~.~-) ~Ves ~:~.9ª~~.~n?eS;,,:·.~l~\~,~~hO 'd,e -~~e:' ~l 
p'rac·es~ :. de .~.-sq'~·i,~·1 i ~,~-bi.6.~~;:··~h./·¿~~~~¡;~~~·:.<s·~1,:·'/~~~:~b~'-~:YJii~~}~·ai~;~,-~ t:~,_~,~'ñ 
iR educa'~ión :; .. _,·~·n~;~.;~'Í·t~~~~-~(i~-~i·~: .j:~~:~-i-~s-~~~i{;~~:~~~:~~-~'~:~~-~~;~~:~;~:~"- :'mé.tódO 

lúdi'co' v.· d-~-.·:~ñ~~~~~:,~~~--¡~·~·~;~'~,;?· '·» .·.,·.>;;;~.. ~~ I'\-_. ~~- ··;~;~;~-.. ~;';";·: ,_.·,;:.~•'-
-,.·¡ • .-·-·:.''.~~-;-:'2~;-., ,;;·>f_; ·.1-,,·._,· -- ".--:z-- -:;\.,.__ :~~- ,,:·;:L:~,-~:::: :.-.~--::;,., _. ,-:_, .. 

'_· . -.·.'.-··-. -'. 
Sobre el ~mpleo- .-ae1 ·;tiernPO--de·· los ~toP'fa~Os-";"''.'. serViEÚ· ·nos dice, 

"está estri:~~ta~~~·~~ .', ~e_gla~~rJt:~~~·:·· t~;~~~~·~~·~:~n~::.' .j~~~~:~·a :·~e -~ei s 



:>·: 



~~~t~E~rt~11~:?~1~1;f~;ª~fü~?f ;.€rf~f r~j;r~ 
, ·I: .. '-~>",..: ;:\·ji,~:; }.·~~d.~.~,;· ;.~tf~~.:-..:=:;~·~·ta¡1 · <~Pr~ndi·~~j:: \:~·'!·n-. ~· ... 1a >.: :.ti~~~~'.i~-::-:~./~/~:.:•.~~·~-.:- ~-~·~·~{~/~~::./~: 

i .•. •:.;_._i;.,:i_:.~_:_,_Kpi;r:.e.:~.·~c:::;t•.:1_ .. "l_.uqd;u,~ •• 1:n::.·:~c:L.' ~.~re.~j··~ •• ~rqe:i;e:ti:o:.t•e_ .. :~ºn·:1r1:p:o.:r.~a~:l··.~.;.r¡:::;'t.ti''¡~(~i~g~ 
. ~ Apert~·:<!e· l•~:.~9r'1~~~~uc:~'(,.'••··· 

•.:t'~~}~Y~~J~~~~;;;:· ;1z;¡~ .. ·: •. ;::··.1t7e~n.:f 1::º 
1 ::~.:::-:.:.:1:: ~:j¡t·:z:.:;::.• ·:· .. 

r.•:·:· . .' • tr•b•j•r' él.; Uno o loa otleioa de cantero,• herrero· o e•rpinteró;1 

l~'¡:·:·:~,:"\tí~/~~t .. ~~;:.ri~~~ ell~~ 'otrea. oc:up~eion•.• digna•.·.d~ -~nei6n•Ú~21Ú;>·::; ::· 
•;~·¡í:r' .y,;;~~~;~/(~;:~:::¡: :).,, ,·:;: ~·.;, '; ~1!:· , .'I '.·, -:/:,;: ~;:· '.J', - ' ';: .! .: ·}.<(;' -2··., ¡; f;. •. :_·_r:,·;~; .;,·:.'.".·:~~/,•~· . 

· .~'· ........ ;~:·:Ó~:~~~·f'~ ta.l~~~·<·o~u·~c10l'.lelÍ.· se( :9ntíefteban .;, :f:n·1C1.i~en·~:~ ,' ·:~~·;.;_i;.~¡.~.r-\< 
:~·;}~:::~' . ... "'"'' ..... ·. ' ·. . " .. . . ' .. ,; ;·,·~ ·.~~~··.-.~·.:·.; .. · '·· 

"· ,;·l, i• •. t,••" . .,t"~rt.;-~·1.•l'fi()literrio:·d~•d; '1• ·tilirn•''~d•d:d~Ú 'llP~-~.d'iií:,,;t~Í,;-····:• .'· 
,, - ·ea.o -tr•dleionelmente ·_. h•eh: en 'Eui;.;p;.; · 'PÓat¡;riormen~é;,:e-.;,:!ei ,··, 

i,ie_i:~~;, ••e.S~eat.lvo•:¡;i;b1.1cio. ·. Ía·•.•na~A•nz•: .de'.'.'fiiii ·lirl:~.·~yor i~tóa>'{ ·.· ... 
l~, , •uirii:ui ~ura. ae · 1inp.rü:an t"óriea: y· prácÜca'meílte~>Adeinia•>'~¡¡ · · · 

• '.:,"l ¡)~oyeci:o <Í~.:.Horo .1~~· h~b~tan~es. de utópia teniar1''Ú·raC:ii1;¡:~~: .·· 
''•\. de _.•E>r~ndér todos lóa oÜelo•. q~e ~ulaÍ.ea1tn; oPonié~d~o~ 
:=; .. :. 



: · ,p;¡~•ttle<·•j>oyar;··a:,.t<icÍ¡,".:aquel·•,indi~i~uo":que:,iÓoatrelle? ce~cfl'?~~(~''. 
·, ·p;¡ra:J:a.prerider·' ·fUoiloffa, .Üiteratura; teolaq'[a, v.ir~eii ·11~ycHíÍia''.'i'' :: 
. ,;··-.:,:',• .... · . . .. ·. . . . .. .... ' . ' . ,',• 

· · ··'•enoreir,, ··11.!mlni11tr~i:16~?,.y··.polltica,•:.'"ª :· for:iia"'que:'·elii~tudedeno¡· 
:.:~, .,-, e~ú~~;'.:::pudt.el'.a~ l'lt!-~~r_:_'t •:i ,· Ser.0.' P•É'~e ,.· -~·~ . gr~po -~ ~.e1e~t~ -~-d~·.;:;~i~~-· ~ ; .· .. 

. ,. ··.··· <cJ~bt;rn~riee.••>Un••daÍ:o' lntere~'.l~t~:,· ea:que encdtc,ba·.Yiioé~~~-~'¡;;;~¡ : 
.y :¡~r~i.. '· lá '¡ regerieraét6~ de 1011 "-delincuente••''ª ;~:r~v~;.'/ci~i 
) :···· ··· .. ;: · ;~r~~di~~j;i ''Y'''•~~rclcio>.;~l trabejo.··~róducti~o;, .co~;•!la,;11f.ra;!d• 

~--i~-~~r•r~n:·~ ~~1a·,~~~Ciedad~::·· ;- ,,.;~-~·-<.:.~ 
· . r • • • ! :i r. ; .. · _ ; . ', · . 1 ~ ·:. ~; :.- ' : ~, :;,, 

duda ·ae que el. jurista y, canciller .solo' ··pret,ncU6 

ob~8¡;·1o que. h.ubiese quetido:pára laanglate~ríi1'es~· 
~u0 ti~10pO•••EVpeai11ia110 de· le poco ;probable ::rellHza~lcSn d~'ili~IÍ 

•"·•,.•-.','·o';·¡ 

'la .. cual estab.i situada sobre' el Anhidri11, el rlo sin agua. '.sus·. 

1:.1as-.~;·fil·aop~·tanóo)• .- 'lo& ~ ciudad!in~B· :·sin ,. ·pa~.iJ-~·'.:.-·:·eran .,.:_._. 

' p0_r- Ede110l'':e1cpdncipe· sin ciudad:' sus -' ~ec'iiié111' ·,1.i11' 

108·. hombrea sin pais, · '"'· 

~-, ¡ ' \ '' • : j 

·' . ·. ,• 

UtOpla, :'de··· Tómás'.· Moro -- -logr6: : una ·.· ·tra's'Cendltricl1il' · 

· lnso_spechada-:;'.en·Jhonibres"·que; en 'Su ·afáh~·:de·: c·ont-emp1ar~~iinn.iiñUrid~ 

_ • ~t. .. ~::.t,o:',~ .:i8: ".r.~~"'..~9,;; ,'.~uchá'r~~ .. ,~~n~:~ni~n{~; 'P;>,r 
~ ~~~".'r •· E~_t_r:e esos u~opi_sta~ ~ncon_tram~s a Vasco· de 

l~~-kar:"Üna·-. ~-id~·· -·· 
,, ~ ;;:, ,':. ! .• ;· ·;. -~ ..... .,;~ ... , 

Ouiroqa .. y· :a: 



:. ,.· .. ! 

. . . -- . '· · .. _\ ,: . _. . . .:\;:~ 
·,,r:.' \:: ... ·.·:._:. •..: <-.'' :.,.•,• !; 

•• >.. . Lo :que: hizo. eapecial • este pals· imaginado, .. . . . . . 

deÚld~ .. ·• y experiencia•· cuyos: exP<>ne~te~: fuer~n· -'afi.r••·.:serglo 

< > ~~!'~~~~ 1; el> c~lecti~i•mo 1ácede116n ico•< que dn•tituy6 ;1• i.gu~i~a4 
\ '· ·',i~'.·IÍtii~~.i ral~~~ .p~°'1ucto de, rep•rto•. bata•doa :~n ·•ia; jÚ•tlci• ... · 

. ·:..::i1tl:'síi6rlc:á1.··el.'-.pUt6nico·, ·.que. ast•blecl6 .. •la .. pdncl&. totiii; ele· ... · 

··.:_.; 

· ~le~e.¡:,~ .igo~rniantea ·y guerrero•; el •de. JHG•'· el csrptilt.ero; •. Cie ·. 

~lit~r•l~H:•al~ •ever•• .jl!st•· y. antiec:on&aica,. y•: que exi•n6.1• ·· 
... ,,' 

. cenlinci'ai:l6n . absoluta.: de ·.lo•' bien•• uterlalti•1 ; y . él de: :-los 

;·~:dr~~~ ;,d~ .. ;1a· Igleala,- '•l ·, cua~. f~at-~tuY.~ ... ~~ .. :é:~~nidad"..v~~u~~~C1a.. " · ·_., 

df. ·ble~e~; puea loia lndhiduos; ·••tuvleron;:::llg•clo•!·por·, una:,· 

·f~ater~i.cllld lndestruc:tlble de· esencia 1datica•(23). · 

··:.-: •.'. 

,,/MoroO'. no•. dice Wern~r. Plu•, ··al'•· igual que. aoger.,i•.ac:ha•• ·ÚsJ.·s~ 

· .15481;"< "•l.• ped'sgogo hu11anlsta· ·Y: •utor. de. Scllooluster -:<-is7o)·~· 
. Í:on~rtbuy6, a, c_i:ear en Inglaterra -una· coaiprenat6n de :1á, ~'é::ntc:~ .;.~ 
.d •. 1,l.11':.•~c.le4ad; .bHada en una ,•racionalldad .. teri:enal"'(24), 

.. ~.' ,: ; ~, . ·'. 'r '. .. 

- • • r 

.'•: ,,lll'! ·. efa.cto, •.l., esplrltu .. del humanismo: ·anunciaba .,un '•undo- .que» 

c:.onti:á.~la1Unte .a lo. Hper'!do por ErHmo; · no encontró' la ,:•olucl6n 

la·.· renunciac:i6n de ·sl mismo a· la · •anera : del · mae•troi: de · . . . 

. ::. M_a&ar.eth, sino en la confh:mac:lón absolúta dll la ·dignidad. del· á,er 

· hu•ano ...... F),le en , ea te . marco , que Rabelais '··escribió. Las: gr•ndes· ..... 

: j,'!el!~i ... bl••.' c.a::6tiicH. del. grande y enorme. gigante, GergentG~-.· .. en 

· -~S,n· ,: .. ~n: .. ,.~~a, obra .,"r~•e,n.~ó, .una siti.ra, ·de ,,,la~ .. '!ºV~,la,11 ;de/ 

.c:•baller~.~:~.-~,~~~- -~,~ · ~{:~.' en ~~~el loa .,~cñ~_~\.: E~~. ~~te~~~~aar,~~ .. ~.~~~;~~'--~·. 



" . . ' . ' 

~·uy~>·~ti·caC.ión· se .. ~eliita•:·.ª~ pare~ía- . . . 

) '· ,.. ; . • : >: -.:_: ri!tfi·~~:: ~t·.~~~r~ '.V·~~:··::·~··~ ;~~~:~b; { ~ ~~ ~i~~· ,-~~~ i ¡-~ ;~? ~ ~-> ~-~_.,~,~ i ~·~ ~-t~·: r; -~ -~~~ . -~~¡{ 1_'~~~~~ t 
:'.~ :: .... ). ·_,:~·'· · 1J{-~v~·b: -~·'~1~·. , EÍ ¡~-~~:; ·.-~~ .. l ~:~~ . d·~-~~:¿·~r·~·~ :i_: in · !.~~-~·;;~·~:· ~~~:: ~~·;ri~~-~ .i.~~-J~~-~~~ :> · 

., . .' .·-:, ~J~r~1~~~-<G~~-,~-~~ ~~~~;:i·~·~·it/': en u~·.:·p~tnet·~ ~:~¿~anÍ:st~,·~~- no· .. -~~ ~{:~;~·f: .r, ·:·:::··:: .. : ·f;.·::p·· --~•<""" ·.e.'.1-~~~·:!,~A.h•:í.:''"';_: ·;.- ... _~· ! -,1~- • , ·~_,::· -)·:.:··i·.¡;::,-.",;,;r • ..i:_. ,'.;·~.:-~.:~:.:·;;.! . 
. ·:·· diÍÍtfoto; Íiino "parque. ere- educado. Dicha :educaci6n de pdncipe, :·.: 

, ·:.~:.¡',/· _ .R~l::<),~:·,·i_•-1~; : .. . ~-~~y f':;¡:i' '/~ Hl .: . ;:~: :. '.' .i : 1 · l.. i:: ;( ·, :'. ,. (:·: .- ,'~; ·~ . .'; > ,- ···.'' ~· -'· ~ .. :.. :"·i:;:-· ~ .t.· 
Íiubray6 ·-1a·· import11ncia de la intrucci6n ·en la formación de_. los 

·:·. (~~": 'f,(,...j\1-~l·.·;.,)'.·:·:~_':"·i;:?~.~:. ··-! .::·.~·-~ ;,_::;·,-.•:.'.f'i. ·:·f···,I 1''.•.o i·,;i·,:;i~·- '?;·~_..~_-· -.!'~·-:·\:: 2.::.,~:·1.;,~;..:.:~-'.."'.·b~-<.; 

:',"-,._ <:· :' ,':· in_diY,idu_e>• :·y;,_ COllO opina Servier, es_ta educaci6n , •será· re.clamada 
·.:·::_~1t •. '~:'< ·\);er·~\.t._.:·.~ ;~ ·'~.'\ ..... ~t~~-~ ,~-~-~~~ ·"· ~¡~~-ª __ d_a ___ n_, __ o~:f ·): ~~~~~~- ;.)~~ .:~.,;~~~~~~~~:;-

... "! ~·:: ~~1~;··:: ~~~;~;,l~~~.~~~-~;.:.· P~~a .": ,,-;.·· . --.- - .).i: ... ·:"> s :' ~h:i~•~ _J·1u;.· 
'impre•criptible, c<>1110 un"_pan· necesario" (25). ·· "· , 
n;>:- ;;~ú-'.'~~f-:::J.;,;.• .-: •. L_.;~.· • ·-·- ·.; 1 . .-j :!·~· . ~.·.~ lt.:.~;· 1'.1::1".~.r~~:~-~-

f'::·~.;~·,¡;J"~'!·¡.i-:':'.- :H•:>:.i~I/'.} ,.¡~ .. : ~-~·:·:._;.•' j:' . · .,_,. '·" :;-•;'.:.::· ';,¡,::.. .~,r, i ;\*.~1,l ~~;/f;) 
90111<> podemos ~otar, el relato de tlpO Ut6piCO Se COnvirÚ6 en . · 

: : · ··;;·"> 1 •• •• ···,·., .. ;'.-!l•.· ·, ;•;· •. :~-..:;·,''.:J·=.'¡1·: r:.J..· Nii '".!~!':.¡~-.~,;:•j¡"{. 

el renaéimlento en un ·'in11trum'!nt.o _muy utilizado para :expreiiar··lo• · 

"~e [;?,~~!'~~~ -~-en11~d~res, en busc~ ,de un ~~nd~fy m~,r,o~,' ',-' 

.t~rtUO~o·, menos .injusto y, sobre todo,. menos i9nor.ante·. ·-·.~ · . .. : 
,·.:.·:·,:· . .:::._t:.··:·!;¡·',:>f•;>''-.:·:~·~,·-. ''(:·'; -r.··t "';'.~i··:·. '.,;::··:··:.·, ;,,:,:• ')'"· ... ,;--;_.::•'( 

, ,~:;' 
. LA CIUDAD. DEL SOL 

'' : :~ : .• 1 ··. ~ .: , ,. i:-•:: .. i' i., 

.·._c)'e;~~ ob-~á·~~ep~eaentat_~va. ~e es~. Periodo, es dr~:~~,-; .. ,,.~;ueg:~:~~/~,, _ 

;~;t,¡~:-~" ::;;,r;;, . .-.:;~ª:" ~~-~~.:a~ .. ' ;,~~~ª_¡~;~, :, : q°'~~~ 
Boeiali•mO' en 15 cocnun·tdad,· : Como ~~·~{~·.·.'.· .. d.~'··:·-~ª t.-,~·~.~~¡"-~~~:~ .íf~_.:,~~:·· 

C:?«'º ~··_,comunid~:~• · r·~.~~a}~ .,·~~Jr.: ~.~~~: 

(,,;~ .. ;-..::•· H'). ~:~; •• :: .1 ... : •• ";:- ', ,. ; 

eni:end{a. dicha base 
. , ~ 1·r '. i .-. 

-~~~-~~~~-~~-~;-_al ~~~~~~~~.>. pr?.~~,esto· '~-~r .... ~,~~~~-ó~.:·:~ ~r:i~~~ fic:>~~·~:~~~~-· 
-~~~~;?i~. -~~~~~-~~-~!.~'. ~~~~o~e ·10 ha,~~a conc-:!>~do ~~~?·.i En.;;~~· 
COOllJnidlÍd plat6nica, todo esfuerzo estarla encaminado a la' noble, 

-1'.:~' ,"•;:.,','e' .. , .. ·"/-~~~;-' ~.·· .,--;,•;.,·· .. , , ,···"· , -.•. ·:·r _.,. : ..... -. .. :•'·"'·•. ·1·.·.i;·._.-_••·:'.,'.:-. 

·-~~~~a ~.~'\.f~~~·~¡~~c':.~ -~:ª ~~~~e~-~~-~ad :~ s~~~d.e.~_ ~.~~ .~~ .. ~-~~ -~9cia·.1, •. ,, 

0.• • ·_•, L: <. •';':: : ...... l ~ -~ ·.l,; _,.:; ":_)! ·,,{ 

:~:'~i·~-~a ;_~}i~.~-~ 1 ~:'.-~u~~~ó , -'~t~:~~~-~~~~í~--te -~~ ~u ,~,~~~;<:>~ ..... ~t:'.·:.t~~~l~.~~19.~,,~:·· 
· ~~ .. :\~~~i~ ;?~.~~~? 00 ;?-~º ~~:~.~b~~ .. ~'~ªr~: .. ~~~.P~ª"·~l}~~ P~.!!'.t.~.c~·pó_, 



.. , - . 

..:32:'.: 

, . . . ,· 1,~,,:,v,t~'~' . ~~ ( ~ i"a_ d~. ·: su_ ' ti~~pc). · Eri 1599 · .. · f~;;,;;,•: u'ri~~ ¡~~·~~;·~~~-./i'¿~' 
' ~ · ~~~.~~~·':•~'l•,:~~.~~i~;.es.~.~~l ,,~n · ~ai11~~~~'.· c.f'''..~~·j6~ ·;~•{'t~~~ -~l, .. 

~- : ~~~ .!, üeva_r, , a :c,~!'° una Hpl.~• tran•f~~:"~~l6~ Po~~:~~'"ll · (< < . / ~~~:~~-·~·; -~~ntab~~~nte l• con,j_~ ... ~ .fue d~•.cuble~t· ~r._ :~:".· 
: tralel6n, . y. n: . fue . c;_nd~nado . a pria l6n perpetua •.. Durante·· 1 101( 

·,:,~·, .·. ' · ... -:·;-.· · r:' ··,·•'n _ . ·,·: ;.·::>1".· _\ 1 ->.l;/;\/~~~1:~d. 

v•lntllÍÚÍte.:ailoa que .pa86 en las·. mazaorrH de Hlf'?lea;. ante• de 
. ,;~¡:;· •.. :~·~:,-'.·;, ·.t.,, .... ·:·., ,' ·. .. ,, :. ·, .. ,· ..• ·., .. . • .... _: , . . :,;.,~···-~·', ~-· ~ ... : .. •.(;~·1.'•; .. ,¡·>.:•,'.J . ·/riieúperillr :iiu 'U:tiertad en i&26, réflexlon6 en el .. c:oriteiildo de' lo 

:· ·:::~·¡:::(•~::~;~~ ea~j:t·:::·.· ::.;.:~:~ ~::~:~rtb'l:~:::~~~::¿~f ·,. 
'1~•· ~lv(an l~• .a ... trabajadoras ltallanH, 1~8 c:uiilee ~~hitlaban ;: 

i'i:~r~r•e ~- d opre'~itin y l~ explotiicl6n extr.... . . ; ' " . "0·•: •.. 
-~ .. ~;.f·,-~~-"-~;:,.:.;'.;;.~ .. •;.' ·-;·~--· -·~; :. -,;;; ,·,'.'· :i.· ~.!\¡'-,'' 

.. / .:<~n,;'., ~~:,i.~fuda~ ldeai, ·~ll 'nionj~ . doml~l~o pr~ij·~~6 . Un1 · C:UadrO 

extr~ordtnad.:~ de' ~~~ aociled.id reqlda pÓr p;ln~lploa'.'tioiiiliü;i;~~ 
d~~d~. ia 4Ídu~aci~n y el trab~Íjo ttÍn(an un pal>el ~ttai. La . urb~ · . 

. . . . ·- . . ri. .·.· .''.,.~. ,,·, 
.. · ...•• ,,~~ i'•'ait~'¡,ili eri un.i' ·;;oü~•. dividida . ',.",,: 'e'iet• 'i:eí:iiitoe 

··· ·· :,~~~~i~~t'~. f'_~rttfie~d~tÍ r ·y· ~rácÚ.;~¡,~~te tn•cc•.tbl•• 'pai!a · ei 

;;:~.imi:9~,; En 'tal" !met~6poÚ ;' aitu~da · ~d la· talá 'ita '~~P~~6~~~: ''~i 
j~fe a~pi-e.0 ltt-'a un sacerdote Üamado' Rob' ( Meta'il~iéo), ·,;i.' ~~~{ 
98Ü~¡,'''ai. :f~e~~~ de· '~¿.!~. ioa ·~~unt~• 'tem~rai~á y ' .. ~i~lt¿~;:~~ 

:~Oii"',. 1' ~~~~ ·t~~~·¡·.:. ·e.e ·d~b~n: •Y~da·· ·tres. dtrt~~nt:es ·-~~j~~t~~, 
t:i~iiadO:.i l'oft;· l91il' ii''"°~; ··ea decir, Poder, sabld~ri:'a y :~~..;;: .!1 

Po.s~i: ~.i'~ 'ehciir9~clJ' d.i' todo io 'éoncer,~i~~t: .. a la
1 'g1~erra y\a ~~: 

A:· Babldur(a .competia lo relativo a las artes liberal•• y 

:~~~fttC~:~.;;· las~"cie·~éi'aa' Y &~8 ma9i'~1t~a·d·c;~ .• ioa·(·_doC'i,Ore8 .y ' ... ~.a 
. elicuíihlio de l•• '·íüsC-í.p1lriaa corr .. ~pond1~.it~&.' Finaim~rit.é;e1 :.j¡,.~~-·· 

ten(• :encomendádo .. todo lo concerniente a la p_ro.creaci61); a fin 'de. 

·,., 



'.::,:·:·> 
(~·: _.>f··~-.).~t~·! ~7.:·_¡ ;:•, 

. ·. . '' '' : .. . . . ·:··: · .. ' .. ·. . : ··; .. · ... ~; . 

<. Es' i~por.t,snte.'deabcar que en.la.sociedad del Sol la am'i:'a~~d ~;p:.:,.~· 
_ .... '.i·.,. .,. ,, •. ..., ..... ·." • · . . ·:.··e... . .... · .. . · .. ,•.·.~.·~.e .. r .. m_ .. e,; ~·a_'.·.d·,·~· .. ·;.·.·.~.·,:._t:_·,·,,c,>,.;,.,'._ .. :_'~---··· .• ~.·.·:.;é ... :.·n.:'_._: .. ·.·.·.·.·.;~.",l. ·-~~_:"·:-_::;. df!~º~~r'b"ª'· ;:«in ,c:~~o , d~ _9uerr;a o . .. . . .. 

~~P-~~-~-d}.~~?~ , ~:.~~~,·,. _1a~l.: .~-~-'7"~~~-ª . Y,. d~ . ~ª.~·!·~.\ ª~.t~! .. ~~-·.; ~-~'.~d~r~~~~~::J?f~r.-~\~ .. ;'<·::· .. ·, 
... ~~·~-~·~~·!'.~~~ .r~ciproc~(s :;:.Y., .. ~úxilio~,. ~u.tUo~, . 1a ·.> v~Cé~a -~ ~m~,l_e'~jt.~~-. · 
á~~,bá~~~~~/; :~i.~~~~'! ·~k· ~~tI_m,~lo~ •.• :~er,vi~.~()S ,.Y, P.r~~/~,~~~~~~~~'i~:' · .· 

. né.Ce·a_ .. ~ri~· ... ' Para. ; __ .. c __ a_dª .•. ·.· ..... ~ .. n_.º_ ... •. T~d-os.··se d.enOminab!in· hermanos '·en_;: eu-··~. 
• 'i· ,· .. ,y.i ..... · ... ): !~· .•• ~:!.::",",~:.1·:1.~ !,t~:_t:¡';,(;_1·1·~~,:-~_~.·,·.:,: 

·. trat;,· común; no obstante, en el trato particular ae lea dÁb•._ei · · ... ·'· .··.·· .· - ' 

./ , · íiom,, :b, a:::•,· ... •· • .'.de,;_.c_h,ij··º .. ,_ª ... _.lh·"·ªtª .. '--~~-s, v.• .. }.n.t,i_. dó.ª.· ... ailoe .. d_ .. ~.-. e.d_a_ .. , .. d_,Y,.• a partir «de··<' "' :· .-,~. ::--.¿_'}'' ... ·;·:.,:-? .. !· • 

. ' .~ J .i<.· '"' ~ . 
. · .. 

• ';;,,::_~. ~; .... ; ¡. , ...... :,' .:- ; • ""' ¡~ " ·1 t ,; - :~· -:· 

T~mb,l;~~:.~,~·-·~º~~r'7s,~~~e<· f'ª_ber, q1Je para u.,9.,r ... ª ~"; d~~.~.~~•!?•~:~;>' 
H~~·:,:,,,~1. ~á,~didato .d~b~r;,I .. cono~er , las historias. d~ t.~~·.,,,1~~
··n~C-ione~·, .los rÚ~.os, .... sacrificio, ·1eyes, repúbl.i.c:~.ª'~ ·m~~ª-~~µ~~-~~-.:~:.:· .. 

: _i~~~n·~~X~:~.{~;~e:,. y ~rte.s, ~~~ .. "'.¡;~.~e l~~. vi~¡~i·t,u~e::;~,;,~;~,;r~~'. 
;, ... , 

y:. celest_es:- De la misma manera, era obligat_orió pose.er 

.. -~?,~~~~-~·~-~-~-~-~, :~~--~,..-.1ª~ ..... ~~~e~.: tr.~~5·~~ ~ ... ~ª~~m~t~.c~ .. ~ .Y~ .. ~·~-~;~~-f~~~-~·c'~~'~, 
.ª~~~r a :-;;~C]ndo ~·.-las .-ralees,. :~~~-~~~~."~º~:~Y, 1~~~~~:ª:~.--~~-:,l~~:~.;~-::;,,~~.~. 

·,·.~~te~ ... Y/' .. ~.a·a -~·iericia~·, las ·~ela:cio.nes· de las. cosas, la armonla. ·:.la 

fif~~i-~~~:~~ .'~~~;., i~· ·'!,~-~i~~-~r~ _;_,~~ .. "ª;'!'r'.<'ª··~,a~:·,:~~~: •• :' ,~,,·~~: 
'?,~~~:<-;«,~.~e~,~ª,.·;~~~·:, ·1a ··j:.~~·ªr<:l~,ía _ ~~,,.f.~.~- ~-er.es_" y .... ~-~~; FºPc?,~.~a~~-~,,;11! 

·simbólicas '_del cielo, _la. tierray·e1 ma·r,_ 
, '" : , . • ', -~ - .• · :· .. ~ L .'. l.:.-:::, ' 

·Como... antes mencionamos, Campanella consideraba de 9~an. 
~;_:.¡, ::--.;~"),·,: :·.i;:.·,.,;r¡.;'1 ,<;1;;.'.•.:-:¡,~~ ,,.)1..·;:;·~.··..: .·¡-\' .. '., ,,~'.~ ·."'.·.~1'.~::1.·~;¡;• l'·.·~ ·,r::~ . 

. impo'rtancia Plt:A su ciudad imaginaria, un adecu8do sistf!riiá' .' 
·?~;. ·\'.· ;;•l.¡/','.1:rr,'~',1 ,,:,~; :r.;:_;.r~_;:; " :,-.;~. :1··.·· ~.~<',·~~;~:_,:f .. i' .nl~ >·:~':"f>J_··~-



~~Ü~ati~~. '.;-&~fr'á~o'p'r'incip~li,;e~'te' eri el corioéiimi.enco y "eieréiciO'::, . 

. ~~.;~aa a~teS mecánicas• Ei .:.;..je lb eic{>ll.á; dx, Í~s <iii91Jin~· ¡,i;tabJ:asi , .. , 

. ~·~~~·a<:~:·~ .. ·~i.::O~~ ·. ~~--:.) ~~-d~·¿aii-·en :· t.odáa ·. ias !. artes~ 'de!SpU~~ ··cie: ~.~ü.~~-1ti 
'';,üp~( •• ~:.¡¡;,;y'arit'é~'·4ii'uegar al' tercero, lós niños'apr~nderÍ ei:' 

;11-ii~~~d'~' i:•· len9üll paaellndo por las habitacione•• 'en c'üyaa'' 
s~~edjt~' ;6ate y' aquélla ;se hallan 'contenidos ;'?Para eÜoií' 1 

•• ~ 
· .• h~trÚl~~a;J: ~n cüatro grupos. présidtdo• p0r cuatro anciilali'oa ali'" 

. 'J ::;'. -~ _·, ·: ·'' . ~-: . .'¡ . ' ' ,, : f - ;. . ••• ~ •• , • • ' ''. ' ' ; • - • • •. . • • •. :, •\ ·• 

extraórdlriari• probi"dad qúé" ioá gufan y enseñan" ( 26); ' 
• ... ,. . -~' .. 

:_ 'W ~iiire ·de--~ métcid(;' para e1 ricü aPreiidtuje "d. lll·' e:1.~1u: 
-·...st~ pln~raa,11uralH ea .•l siguiente. Por orcién de:sa'b't'dúr-i'a ~~- . 

. ''.-~· ... 
adornar·on . con excelentes pinturas las paredes ·interiores y 

.i~.~ei.il:i~e~ '<iéi teniplÓ con· .el fin ··d~ représ~~tar' ~rde~a~~áié¿t~ 
·t'.;.t¡,s··1a1l.cienciss.'i:á· estrüctura' del i:~mpio formalsa'Í>ór Í>6veda'8'.·· 

eo~~·ritirlé:aa'otoi:g'aba dos viáta& pot \;.;,:.;.cd á loa' qÜe Íie ~ducii'i>ilil'' 
;, 'Vi·ln:;•>1mén·t~;. 'lO.~ teraas' que ilustraban ·e·r-:tn loa ai.g~ieriteei 

,·-.:>.·1 ~::i . ;'· ,_ [_''".', . \" 

'l!:il ~(ptil;-;.,.;' ci:rcuio •e encontr;.ban' 9ráÚcadas todas las Ügur~r 
'áia1:é11it't~• •• acónÍpaña~a8' de un vera~ alusi.~o a; cadÍI; flgurj quÍi . . . . 

·da~~ a.'é:o''!óce~ su 'al~nific.do. La parte externa ~e elÍ~ ;,;i~m~ ~~ro'. 
· ·4~~.;·riblii' ''t'nte'9r~ y 'deta ua4aáieii'te 'tod~ la tierrá'. · Íin ~iot~ '' iae 

'>·. ·'·'.- . 
i'~c!1~8..t>~'n· ·a· través de las Pintu~a~s ,· iOB ·r'itoa, leYes'' '}r':_Oricjénea·' 

de la•.· habitantes,· amen de sus c_orresp'ondiSntea ~ifabttt~S~ 

' . 
. '.'En ei'.int;.rior ·d.;l segu~do circuló, est.~ban pintadas todaÍI·' las .. 

b1~ses~ d~:'.·--~p_i-~d~~s .: Preci1~~a~ y vu19~~~~, de' ini~e·r~i~~' --~--! :\!~·"· 
-m~toio~.~ - i-n.C1Uvei1do tlimbi·é~ alq\.Í~os- t.r~zo_s de metai'es ·au.té~_~_icos',• 



_..>.·~a~~ ,.Ú.~o -~e··:'· ·~·st~S : tE!riI~ · en dos · versículos su_ ~·d~CUada, 
.:·, ·. ~~;ti:~'~·~¡~~:~·\,:~~~:·_ ··el -;~~te~i1~·~;· de_ ese .··~~~o'-·es~~·~~n ·,-dib~'j·~~ci~·~~·~~~-~t~.· .. : 

.. --~·:.~:·::· ·~,~r··· .\···_-.;-_ .. ; .. :.-'.:·,.·: ;¡ · .•. ·.;. ·.· . · .. -·: ;,·~:'/¡ .. ·''·. r-:.'-ú::-;" · ·::•:·{~•::'~··;··:s· 

.·lo&·.·. mares, - rioS, ·.'.lagos- y fuenteá .'que había en· el· mund;O~··. asl·· cOmo 
.:._ ·, ·;.~/.·.·, ~~i-; ~- '.f,. ~·.~.(:f. · .,_. -..·1 ~-' ,_., . : i_:<;: !_-:;~;:.:-¡, ;-1 · .. ., • •. (:;·; _. .. , • • . ·.·, ~. "· ! ~.' ~ ~t->-.: ... / \~'··<'.,~·.·¡;:-:>e-:. :1_.·:1;<t-",' ·., 
.:también. los vinos,' .acieites y todos los licores . junto. con. :1a 
··: \· ~~J . . ;·:,~}i ·.; <,":.";" r: .,, !'. ~ "~·~;..-:u_." ,f.1"\ :_.;. '-. l.:,,.;. ' . . -: ·.".: ·:: f ;'. :. ':i..:--.¡:-~1 ......... ¡ ~:: . 
in.diCaei6rí de ·su .procedencia •. cualidades. Y. propiedades •. 

, .1. 'f:" ~ 7~ ~ .'.~;.' '.i .:, 

·En'. la par.te .: .. externa· del tercer circulo se 
,. __ ·_ :;J-.·1 :_· '·t'.:'.·'.·'·~·:·i~·.":•:.:·-:: ··.e;¡ .. ~._,.,-_-:> . ·.-.." i.¡: .,, _ _;:_.~,. • · t.f::.11t~!.1 ,t; 'f..-¡-. 

.. r.eperese.ntadllis. :todas ... las ·espéciea de árboles y hierba• .con aus 
... ,;f.:~:!"l ,-:;./',"/:··~''' 1-: :'-." ·.·."i:; . ._ ·¡•_.·· º•\ -.;;· .,·_: _:1;.)f··~;':¡)¡-,._<~•'.1· '!::!l.•:. ;'1:,1~·H.~;:,•·~:.'":: 

·especificaciones al respecto, por el lado exterior. del muro ae. 
~:..:(-i~')¡~~;: .. ,-;';-",1·.1.f·-: •:•. •. •· .. ~ ;.·. ,:¡ ";::¡._--,:(. -~y 1 11·;.1!:--:· ! ···-. .1:-;:·:i·_i;.; 

pOd{an ver toda ·clase .de pécea y ·objetos de·. mar. ·E·l cuarto:: 
-:~~··.'.:::-.::,• i.1·· •':!..,•'.' ,l"f .. •.·~:';·: . ~,.- ··i-J!{.··:~¡:..,t,.¡/·)l· ~-,J;!/./i ."":·O~:;-J.~:';:'.~Í.. •;:¿, J 

.c{rculÓ mostraba .en su interior' los diversos tipos de. avea,y en .. • 

;.;,,; l~t~i:ior ~ep~~l~~ e. ~~aectoa ,Por ~u. part~ \a;' ~;~l~t'a':~6~~d~·~ 
. ;~~~;~;.~~nt~~~ ,~n,. sus pi_n.~uras .1.aa animale.s ~h per~~~t,~~;de.,~~a ; · •. 

·:<· ,tier~a ... -..Finalmente ~l ".sexto círculo represC!ntaba toda~·-ra8'.·.~É't9á<. 
• '·'·¡¡"}:••:~.:;.;-:-·.:_!_• •,,u• '.'.•:'.~ j ;<•··.:'.' •,J.. _r;,··" . "1•\ :;;~·.;>o• "·•.::.)!::,":p('_ 
:·.meci.'1icao·~ ·aús iiiat·rurRentOs; las técnicas de ·;u r01an~jo, y .·sus-· 

. ,, :,: /. ; . ~ :.• "-~ 1 ,__. ;-:; : .• , ·_. j ''.. •• - • ' ' • ?j -.: ." 1 ,,,...-·: ~. ; ,, : '. 

: ·E-eSi.>ectivOs i'1Yt;ntores_, la .-P~rte externa de este r.:irCulo hacia 
:.- .. ~~!-;'.'.';;J.~~:,!,' ; ¡ ¡:·. -.·¡- . ;1.!•." -~..:.;:¡~, :,--;· :{'.."~_.;-'~~-~!::; 

:.::~~-~-º;r:~ 1~·-.~c:>~.«:r~a"do~e~ de ci~nc1as, armas¡ y leyes. 1 .. ,.,:, .• ,·: 

... ,.:.:,._:n.: ,.·~.f··=.:11-·:.-. ,,_,,_ .. ,;.,: ·(•1.,;-,; ·:":•_,.·,:~:~1·;_..;:;-;~,\r:·.~ ·· 
Gi:-a"cias a esta decOración, los maestros . solar los y a·~9uñ.~s -
_,,·<· .. 11-.~· .;(" .. ,!"'O: \_, "!· ~'.¡~~-.- •"!. 

0

Üi'.;· .·,.?-.i:~j 

·:ia~ordote". pod{an :· tlxplicar · a los niños el desarrollo ele : las· 
:.;:• ·~:.' ','' · ·,>-::'·'.~·~·" >f,"' ;_.·.·:· :"·; -!n:,/:·•c .'"r.7 .. J\' 

· c~encial!B~ las .. rtea y .los oficios sin l!t!.fiJerzo y ":"orno· ju9and<", ea-,·· 
· .,.. ''l' :-:= .. ~: . .--, .. ,;., :.:1.~-·· r" :!l,;.>.Y:~i.ti:."'!J. 

t:e·. tiPC>_· dé educa.ci6n. Visual, .·que ·nos· recuerda a los mode_ri:aos m~".""-: 

~,,~:~~; :ª,~ ,~:~_~f9~,~~:~ ;i:I,~~-~~-· :~Ós_ -~~e~:. añ<?ª:~ ;1:; .~. l ··:x:··\ )1·c.-.:-



·;;. 

·,-- .. 

:.!,' ;,;.1;,. . -· !.-i 

·:.carrera, en · él. · di11~0·. y .~~ .-~Oá .· _j~e~.~~ 
1 
~~~, .• ~º-·~1~ale~~~~>;·~~~." 

· mi~¡'~~~os. ·.Hast~. el. ~ip.~i~o año . i~an siem¡>re de~cdzos; y ~con le 

cabeza; ~~•cubierta; ai miamÓ t·i~r.tpo que ecud!an a l~a talle~;·; d~ ;· 
l~~ diver~~. '.:ori~~~~, (zapet~rr~·'. 

'.· - . .. .- . : '. ;~. '_" ... 

· piiltura, etcl&tera 1 • 

. '~D·~~~~i~ ~~de, ~eu~Pi~tr l 0

oe siete .iPioa, : ~ue~;i~ >de ·h•be~¡.· ~~rend1~~~ ·i~·. 
nocion.;~ de .,¡¡,~~dticaa, se aplicaban' fil estudio de ¡.MÍ~;·i~~: 
c'l~nci~'~· naturales' dond;;· ; mostrab~n cada u'no au.-· 1riciiir1iíé~~~~~: ,. 
L~;. :i'~·~Cionea.1 -·~rli'n i11P•rtidaa por cuatr.; IÍaeat~O~ ·,·-~·q~ .. 1~ri e~~~~~~: '., 

• • "; 1 •'~~ ;··:~"'.;'~::·. ''.:~·:i\'-:;· 

horaé 'expuc'~i>an todo. lo relacionado a cada uno de loa 9rupoa; 

los menores de edad' ' por. 'c.;~~·l9~lent~. eat~b~ 
velar por la ed~cación de loa hijo11, ad~~·~'·"·~~·· 

encargu~e de .el ar~.;~.; l~ farmacia, la siemb~~ v' ~~co'1~~í:i6i.'·~~.' 
. · lequ;,;~res. y de frutos, las proviciones alimenticias y, .en .fin, .de 

t';;i!C:'.:º1ó. refei.,';¡;.. al alimento, ~i ve~Údo y a la uni6n ciarrial. 
;,.,¡ 

··.A·· ·las· 6rdenes de encontraban todo• instructor•• 

ha .. men.cionadas ocupaciones .• 
·.•'::' . . ' . 

, Con ·esta educación bbica tan esmerada, lo.'niiloa··da esta 'et~~~~'·. 
·. pod(an optar .Por .dedicarse a los ejercicios· cor~ralea,,, a las 

f.;nci°oneíi' publicas o .. blen entregarse' ·,¡. ·108 :'e•tudioa 'pºrofundos.. 



,._ .. 

:,;· .. ··. 
'.' 

.. . . . . .. ' .... ' : :. .-~. .' . 

11 oe ¡a'dvt~t1ó · ~a·mpa·rlf:1'ia~:).t'()'~·s·~k;::: ~~i'.,··~·eélnbC1ifti~'ri~&~· ;.~.~~: 

. · ~at~b~s ~h dificíies (Mat'elnlíi:i'C:.-.i'r'M'eciic'lna ·Y-'at';:~~ c;ü;¡;;;~'á'~1·; •·· , 

. ~~j~.~ci't:·~:rido&,et:" ;; ... ; ·~o·n:~t·ilnteme·n.:·e(:
cie~Ú tiéíl& •· Ánd~ndo ei ti~mpa; 

· "íin · · .2isp~t~~ y:· éliac~doriéii · 

U~:~/ .. ·.·c~~~e~~~.:\. ~ -~a·r·t_; .:·inécáñic~ ~~ :. i199t!lri 4:~·s~r niái1'Strad~&'·~í{' 91t~·~·¡ 
·idc]tii:e~~tj:~ ·etl·d·a · cüáii· .. j"a ~u :_jue.z · y 9u_ía··,i · s'a1_eri ·a1·! ! canlpo ·· ·pa~á 

• est,udl~r y apréndér 'experimentalmente 'todo; io'' r~i.~'t'ivd .Si ;pa~ti>' 
.Ld~ .l~s· animales. El que aprende más artes y sabe ejercitarlas e_on,": 

. . 

m~yoi:'-'"perfei:dón; · es c:onáide'rado más noble ·y dlsting.'..icii:.'/ 'se · 

,bUl:-1arn.;. :d9' 1 ·'~oa~·trós · que estimámos Viles a·,. iOS ·. tl.-a.ba1jBdci~e!i".Y.; · po; 
·.e1:·.'.···eo~ttar~o1 ! ·te·nemOs p·cir · nobles:, a "qUteneS' ·'no ·-.:~cirio;¿:e~·::.-.~-·~t·~ 

. . 
a·19uftO, "' ~vtven ·: .. en la" Oé:iOsi'dad y poseen· . muc:hC)S ~ .:éaci'a~OS -

. ~Ónsa19~adóa·:·~: .. s'u. peréZa y lujuria'.: oe·'aquI, 'C:omc; 'd·~' 1 Una .. ·~SCUei~ ·, 
de''vi'~ib; sslén'd~l Estad~ tántos lntr'fgantes y .;alhe~hores" (iá». 

~ -. ¡ r,.'-

A·de~i·s:.~ el -régin1en "soci~l Se,,: 'caraCteriza'ba'1 por ·: :-i~ 
:'. ;obljgatoriedad. del trabajo para todos los ,s~larto~, ineKi-ste.néia 

de~: .... PrdP:ted·a-d:·· PriVádci,· ·uso ·y Cons\J;no plira .. b.enefició·.'<coínon;~·:·~ª 

'~~e,~(r~ .. :"· ·CJfs~E-ute· .. ·de la· adrri_inlBtt"aCión-. y. usufruC~o·. de.., 'la~'··: ~-~~á:~~:. 
útiies, 'con. distribución de los cargos ·y· labores. sociales :e'l>t.r.! 

, tOdos: · 1os: ciudadanos •. · con- . referencia· at trabajo;• , ~·e:- 'cbric:edla 

. , ... < oCúpación .. a .·c~da .ciudadano; con arreglo ~ 1·as· incliil'ácfo'neS qÜ·~ 
·;.a'!i.festaba-. desde la .infancia.· 

Las ;.diversas 'labores, dehirlament'e." -asi9nadas· 8e91Gn:; 14 ··~~a·~·; ·y 
sexo. eran presididas esP~Cíffécu'1f;iit·~ .: por un, .viej~ de edád. 



: ' . . . . ·. : .: . .· " ".'... '.:. . . ' . ' ·.- . . ' . . .. : :· . . . .. ~·. . . - .. . . - : . 

~~ban ·-~rdenes; a· lo~"_ ae~v .. id.~reS_ y te~.í.an ai.Jt.~~~d~~ par~ ~.olP.e.~r,.·.-
, . . ,,g~lP,e"r:'. ..... _¡~~.:negl,i~~n~~~~: •. ~mb~~ , ~i~~~ab~-~·'.~" ~~;~ª-~, .. 
nc¡tllÍ~ ,~e la clase ~ .. s_.,r~ic_io, en qu,e,.n,iá~, i¡e,dis.ting11,[~ c:ada,:11~.~c:> 

ó. niña.· Tódos los jóvenes .aervtan a los mayor"ª ,d.; cuai:ent11 ;.año.•, 
,':f. . .. · . . " . ..... . .• • ·" . ·.; . _.. - ••. ,;,,;' 

perO. e~a d8ber d9. l"oa maéBtros. y la'a ·maestras velar. por" ia;·noche. -:·.,'.,! .t_:,· ·-'.', ... ·, .. 1, · ..... :..... ' .. ·•• •• '" .... .: "· ., ;· :¡ '·_. ••· . 

. c~a~d~,, • .,,. iba,i,i 11,;dormir_ ,li!'.,: envia_r _por la ,maña!C'a a ,su r.,apect;~llº 

quehacer llÍ. aquellos ;que ,por orden. hablan. de .. realiz11r.loa •. 
'. •,1 ,,, •• 1 ': ~ . : ·1 . . . • . .. ' ... '. . '... . . 

... ~ ... : ; .... ·· ~ 
~r-::P&ro lo más e~.tr~o-~dina.rio· ".de~ .. sistema ,caz:n_pel~~-~~·~::":·ªª179~~~ 

Ma,\lr~<;i<;> . Gu~,~in-. , rad~ca! a mi juicio, en. la .,regla . .,•oci'!l,_:qu., 

. p~eacrJl:le. ~.-_los. sol'!riÓ!!. tener las _coa~a a .~!' _11.,rvh:~o ,Y:•n"!, . .,•t~i¡ 

au.bordinados .. a éstas" .. (28). En e_feeto,, en "ejerclc_i.o _.d111,.,_.s~ .. 

·'. .,eudem6.niclÍ . ·\'·.: de_.. fr~te.rn,idad,: lc:>s. _.hablta~t:•'!, ,~e la 

">." ... ~~J~s."_, .. bu.~.ca.~ían l.~ ~vi~a .. 1 .ete~~a, en ~i<?S'..' ,Y.. ':I!'ª feliz· 

.vida ·-.telúrica en un"a. existencia colnún, tenida como" un logro de la 

,~póiioría Y .. ~e. la ·r~zón humana a la. luz de l.a .. ve_rdad ,evang,él_i'ca, · 

.-., '·"'«,; ·: .. .-"¡' ... -). ;";". 

Evidentemente,~ la;, C_iudad de_l S.ol se .encontrÍlba Üumhad~ .,t!"n!:o 

· PP'i' .. el ·eoberanó y sus _dlc;¡natarios!· como por l.a ... :luz_-,;<l;el, 

P•i:i,11amle':'to .de .. ª~·ª·. -h_a_bit.ante_11; No era náda. sorpre.ndente ._.la 

mul.t,l,plica~_ión ~e -las in_ven11ionea prá.ctiéa~ en :dicha :urbe• arado• 

.~·~.·: ~el.~~ bar~o~; con ru~d~s . y con fuelles, o" bien,· terribles 

'máquinas de guerra y fuegos artificiales para defender i'a 'c:iÚdad•· . . - . . . . . ' .. 
. con:io podemos ~ot8r, la ciencía en la utopía de Moro y mis aún· en 

~am.p,~el~.~ anunciaro'n ".el cientificismo _de los ·siglos por ·venir·~··" 

·:.LA NUEVA. ATLANTIDA 



-39"-·; 

. ,o.tpr:, :~~~!'1: ·'~ ~r-<?~.ist::~-~ :, .1 ~~-~-~~is., _i~ac~~. ~, ='.<, 1,~ .. ~~- ~-~·~·~:> _ _,; 
· ~ ~;~.~s,~,f~ ... .: .. _ ~ · ·:.~~--ry~+-~ ~ez:: .. ~e In_g~_a~erra f. '7rea_~.'?.Z::_ '·<'. ~n~_r-: . .- o~~~~~:_: ~~-l." 
. -~.'?.~~E~º-' ·1'.'~~-~~-~.::_~~en_~:ífico.~ con _su. libro .. Nav.u.~ ~':g~n~.IÍI~ ',~?!1: .u.n. 

_471~~[~-~,t:'!. ·:.C: 1i9ur~s'? . _ _.Y. ~-~·-ª.:·visión, .~~~al_~~nte .' d~,~er~-:a.t~ ~_.la ,de 

.c~~~~_L.,, ~1?.?f~Ó la~ , ~~~".I~~, uto¡¡>is~~s ... ~es4_e .. ·.~u P,e".P:e~t,~v~:': ,si9 

~l:!~ndonar ,lo~ principios e.scolás~i"os, . pues mientras, . c:ampanelli¡ 

. ~~~~!i:a.t~p~~-' ~~- ;_Í;!~,a~· (~evol.~ci~n~_ri_~,~ PC!_r~, l.i,~_era~1 _'. a. _f'.l:u.s cp~i:>~t~:-~_o,t~~-. 

de, i·a _opresiór.i· y de la éxplotac~~-1'.1, B,~c9i:t. ,te~,í,~.: P~.~-ª'f~ .s~ ·'!'i.~a .~n 
una utopI.a científica, haciendo a un .lado el princiPio de 

-~~t~~.~.~ad _del; ra.z~r:1a~i~~t~ .. e~~olásti':C!, .Y dando. más. im_por~~.~ci,~ a 

· 1.~:· 1 ,_id_e~log,ía. -~~-ºt.esta.~te naci~a .con ,.,l,a ~efor~~~ ~s~. ~omp;" .. ~. 1 f~~. · 

~~pa~~·ión .. ~-~~: ·p~d~r~c:>.,..britán_ic~. ~n t.o~.'? ~~ .. m_~!ldo., .~l ú~ic9 e~.~~~.? 

!O'?-i"..ª.~~-·. par~ ~.le~~.r. ª· .la;, soci:~dad ·,~~rt:e:ct.a, .se, .. ,ba~aba_ ~)n, _1.ul'.' 

recurso 'típico de la época: la fe en la razón, recurso que ~on 

el tiempo se convertiría en lo que Krotz define, como ".la 

F~~vicción d~ la~. ~asi~. ili~itadas P:º-~en~~al~~~~~~ .~.~ _la_ .c.ie~ci~ y 

.. de ;la.' t47c.nol9g,ra0 (29)., tan impl!c~ta I!" u.~opía_s. posterio~!'s •• s~!' 

.. c!uc:la •. ~.lguna .·la l!uev~ ~tlantida, publicacia en 1627, ~u~ el _ej"~P~? · 
mis ,inmediato .de dlo. 

;La· .. Hueva. Atla.ntida surgió· c:omo, respuesta .. • la, pd~_dida, d'!' ,.la 

~-~l4~~i.da,, esprita P.ºf. Platón e~ e~. T.ime.o~ E.n esta. o~~'1:· c~e~d~ 

·~a~~, }a .. ~nf_l_u~ncia ~~ Tomás Moro, Bacon .. ~rabaj6, ,con la, i~ea·. d_e · 

p~~.e.r .. insti_tui~. la felicidad, por medio, de, la. aplicación. :de, la 

~~_-encia a,.~ª ·.pr~du.cc~ón .•. Esto se opQnía. a l~ sugerido .P.orc Mc:>r9.• 

· .'9u~':~ :; ~rat~~a . de.' l~grar . la : die~~. a . tr!J~és 'de. u~~. trap~f~~~ª~.i~n 

· .. ~~ · ~~s _ i;ela~ion~s de pr.op~.e~ad. . ~l . ~.f?.t.ado. id~~~·º'· por.,.:-~ª~'?~.~ 



'h,~bitado: por·· taboÍ:losos' fnvestí.g~do~es' e iilve.ftoras·;~· 
.. , tr~ba3abá para domi11"ar·'..1a naturciléz·á ·, siñ. cjúebrarlta·r sus leyes_¡ 

··~e~iante '. l'a áctivida·d "de una orden· o· sociedad llamad;, Í:ii ciula.'de. 

_s¡j,10.CSn• ºo . CÓleglO de ·1as .. Obraa 'de Seis Óiaa;Tal' organha'cií.6n~ . 

.. c·.;ri~ideráda'"'co~o '"Faro-del· Reino•,· dh:iqíaa·· 1a'NÜevá. AÜÍl~tfda' 
haciendó" u.so 'del pÓdéroso conocimiento.· cient(Üco, y de u·n núe'vo 

.ni1t'ociéi' 'para' conseguir las. bases y elementos prllcticos que' h'áci\in' 

·r'91iCeá. a .. lOs ;·tt·unialioS rieoatla~te-S." 

·:;•' 

De· t.echo,• el objeto p_rincipar de- la SOCledÍidf ··de· la ·ca8a·:dé 

BlilOll6ñ "era' lograr el conocimiento ·de· las· 'cauilaa· y·. noéiionea 
,._. 

·¡1eCretaS de ias C:Oa·as, ·así Como· :ei" engia1nd•C'.llnieiil:o' .. :::.de:;.•~·os .. 

límites 'de: la· mente 

cóilaa 'posibles. 

Pára :·qUe·, est .. a Orden· ;Ci"entlft'ca:,109rar.!I sua nietas, el reY ·'0rdent5 

_que ·éad8 ·. dOce ··años se env·1aran filera · de' 'áu _reino-' ·tsoa ·. naves-, 

d~St"g·na~~s para· Vario& ~~lije·s:, y :que en ·"cadBi una ··partiera una 

... comisi6n de tres individuos de la hermandad de la· ca·sa ·' é!é 

Salom6n, cuya .misi6n consistiría en traer informes del estado y 

'situa~i~'1 de'" los pafse's asiqnad.os, ·sob"re · tod.o' ·"dt! las· ·eit!Íieias, 

a~teS;, ·fa·brteantf!s'; i .. n.venciOnes ·y descubrimientos· de ·t'odO" ei 

Inundó~-.\ Teniendo· el; encli.rcjo de· traernOs libros, ·''fnstrUmerltó~ ·. ·f 
inódeioa' d.! toda·s cfas~S" · (30.). Al partir:; ·ras naves: no· .. :llevartan 

Otro··. CárganÍe.ntó que abundantes proVi.sio.nes· ·comestibl~s y' 9~~n 

Can·t1dai· "de 1:-i(¡uez;is, destinadas ·a la compra de tale,s Cosas, :y: 
pl.-ra·-. recompensar· a, ·aquella·a ·pers·Ona&·· que, a·' su ·; jllició·, 10 

me~ecieran. 



.. stn-·e~.;bargo, Bacon no presento u~ proyecte:> 'P,edagdgic:o ·.inte9ral 

~·i~o;·~¡s . b~·en,~ se réfiri.c5. ex·ciU~:i'vam·e.:.'t·e ~a ·-~~:·-m@·tódti e>c-~~f'i.~.in't;i1, 
· q;u'~·· ·e¡.j~. '10 q~~ ~.él' i~ i~te~esclba · ~·xpori'~,~~, PG'~~· ;·en' .:1ia·, 'dt-1l.i.z.1Ci'6ti, 
-~:.,~ ·de~~~r~ii~ de este vi"S'1u~i:>r~: ·e1· fÜi·~·r~ ·9·randiO&·~ 'de,./i~ 

cji:-&ndes cuevas de distintas profundidades para la coagulacion '. 

~~clü~e~tmi~~to:, ··r~f-~icjera~i6n' y conserv-~Ci6'rí ,·de ci~e-~POs1 , • ··,i~"t Cómo 
.. P~t~' :.·h:~cer ·Jna ~ i~itZ.cilin ·:de las minaS ná.tur~i~~ · ·-~ i1a· 1 'PfOd~¿Ctt,i. 

de materias 

Además, las 

C.úeVas· 'ten'Ían 
\ .. 
uso - medicinal 

~vida. "también 
. ' .. - ·' 

eleVadas· torres, para la 
r : ~· •. '· 

reali z~~i6ri - de experim'entos e atmosf4fricas1 
'" .. ¡ 

donde se practicaba piscicultura; cSmaras de.salud; 
·para la . .. ·: ' .. .~· . . . '; i 

fabricación de materia orgá-nica e 

inorgánica, incluida la reproClucción de ranas, 

s~re&;: Pal:qút!s y corra1i!s pB.ra ~~p~rimen.tos 
e:·na_r.meS"' · s4 ia'S. de" ensayo 

·alimentos.' 
.. , ,• 

ac_:rronó~'tco y 

moscas y . ~~:~os ' 
y disecciones;, 

de diversos 

"En N.Ueva· ·~¡f'iint'ida habI~J' igualmente 9r~ñ 1 Vari~dad. de hornos con 

distiri'tOs · 9r'ado·s· ~de" ca1or·;. sali!s~perspectivas para- demostraCiones 

de>1'uces 'e rr·radiaciOrif!~ de" Coi'ores: cámaras sonora~, casas de 

~citemáttcas,· teatros· de ·'mag.i.a· y taller~s. 'I;ni·t.~ban el·. vue{·~ de 

lQs _pcijaros, conocían ·y practicaban' la''·1"evitcic{ón·,·· creaba.n· b~i:-c~~ 

para ir bajo e:i agua, usaban cintur·anes natat·a-~iOS ·y ~·ap·o~·t·e·~·\:iue 

i_mi taban los ·movimientos de b~stias, pájaros, pe~es y serpientes. 



'.r. 

la 

Nueva ·Atlántida .h~b[a novicios· y aprendices,· a fin. de que no 
,.;,.:·.- •• ·.:·~·.-,:.•,.' ._·,- --~ .. ·' ',.·. : .'l; ·;···, '· ' . ·,, ·· •.• ! ; . ~' -~ ... · .. ·,..:., . .J.,:y/ 

. ~~lt~se ~ ~ 1':'"' hOnb""" E'.dmer~mente. emp~e~do~.- · "S,+'."·~~~~!;¡c; s~ . 

. ·!=~lebraban juntas.. dqn!"e se c~ns~.ltaban con relació'!,. ,ª ~u.~, 

.·· 
.,,f_, 1· ;. •. · '. · :" • •:.,' ···: \.":r:::·-;t•. 

d;.},~h~.::~undo, . ·ªª~-~t;~d.o. de tan ~~-ª!=º.ªª·, t~~~oe~a:ci~·.r. t:C?~~~~~ . 
. ~eert~damente .Eu~~nio !~~z_: ºNada le s~r.~---.·-~-~~~~i~~~ a~ .. ~om~t;~ .. '~··· 

'una':·« v_ez. · q~e Bacón ha presentado la& ~i'.'.~~~s. _de , ~~ ex~ri~n~~ 

l~~lf~r~· .. 4:eade u~ vine:>, tan del~a~o que atra~ie,~a l~ p~~~a ~l'·~~ 

·: mano· .hasta el movimiento perpetuo, la generación eapon.tinea y ~a 
- ~ . '< •J ~ - ·• 

tran~~-utac,ión de lo~ m~a~es. Es, por 
1
d-:cirlo .as!, u°: v~~t~g~ .:~~

i'a utopía ~la técnica-, que ae ha emancipado a.utístlcamente .y c:jue 

~Pe.!Iªª~· -~i itnunci~. el,· ~~to;no de su ~rodi·g·~.lidad c~~· "~~~~J.i~ 
. lnPl0ración al Señor para <iue s.;s obras no &Ín fruto de maldi~ión" (31). ',''.''.' 

.. ·:•e!.!·" 

Podemos afirmar que_ Francis B!'c.on conte~pló .un. futu~o P/!r!' la .. 
~-, .. · 

·humanidad, . basado en. el av11nce d,e, la cieneia·!. · sostenido , en. el· 

;.¡t;,d;, experiment~l y en la clasificación sistemática de las 

c'ieneiias~ En este contex~o, 'es fundamental tomar en .cuenta. que· 

Bacon "también fue quien .. ideó el primer .a~tecedente ... de .. las 
·J},. :. • ' '" 

~l~adea Económicas de Alllgos del Pata. que Bl!rgirian_ ·"!n. toda' 

Europa· -nos indica Sergio Sánchez, y, añade-,. ya. que la Soc:ledad 

de l~. Casa de Salomón o Colegio .de las Obras .. de, seis Diaa, sería 

el ,·m:~~el~. _ª· . . ~o~ar ~~r }os ,e~.r;opeos preocupados en .fOmentar .. ¡4 

.,~n~ust.r~/!. y la edu_cac:ión té.c:nica'~. :( 32) •. 
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de estas tres grandes utopías, es decir do Moro, 
:·-·-· · ... , .. __ ·,~·; ."::~·..i ··;.' ... ,:. _,:·, <·: .·.~!··.!·,,¡_ ¡ .. ·;, ·~(;'~ ...... -.:·,,.·:~:~~· ·.:•:': 

Campanella y Bacon, se escribieron. otras a lo' largo d~ los siglo&: 
·: \;~;.> -.,.:.,; ·:: ·: . ' ., ·, •. ' 

x~iII f XVIII.:' Ó~~ ent~'e eiiás 'Cabe dest~Car · br~Venien.te ·a'fguñ·~,~ ::. ' ' ~ 

'; ;, '.: ~-. ~ ) l ~- .. i ;,: 

u~~~ista fue i6s6' 'dedicó su O cea na " 
Cromwell·, a efecto de aconsejarle que r'enunciara· iaf' ~Od~~·[ :~t 
instaurara. una república libre, en la cual la propiedad no fuera 

de·· ios iiu!i~tduo'S i11 de estad~ sino ·de··iaa·· -~1~s~~--·o e~,~·iuri~~,f-~a 

~e·_ ·9a~r~_~9t~~iltnoa~· que ····1~·li·~~~ mucho, 

base a ·sirvió 
'."l . 

de 
-.-. ·. 

carOl.in~,· P~nsilVania y Nueva Jersey. 
1 ~: ' l ,. • .. 

a su 

las 

vez, 
• .'.•<.! i, ,)11 ·:. ~>: 
en Estados 

. . r; , -. .-:n·4 j "._.;. 
constituciones de 

PC>"C: ·"su;.·pai:t~~ ··uenri' Nevile, en La 'iSla "de lo& Pi"nós, ··d~ i66é~ 

· de~~r·1bió·.:úri8>-p·a·r4diS.ia .. ca · f."'s1a des·ierta, :a ·1a qu~ ·11egó. ~.n hcin;b~é 

c,;n c;.uatro nÍuj'ereB'. Estos s~res ~e repr~d-Uje'ro~· "form~~d~ coh. s~s 

des'Ceiidi .. en'te~· U'na ··comunidad, cJue -·· s~ d~S~rrollO en un amb.ient~ 
\";:'.·, 

·,•.' 

••

1En· 'teY,< de ·1~('-jüéticia, G. Wins·tanl'ey, ·jef~ de los llilmaciOS 

ca.~·adores, Prop~So Vol'ver ·a1·'co~~nlsmo" ailte~i6J: a la. c~~quf~t~ :de. 
'L•, 
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,,,,·;.- ,: 

el Nuevo mundo donde se pi:ódujerón 'lo• 
.•·, ;, ;. ;·,.::.i,•;'o'í.'.:'t 

a ~".incipi~ii d~l 

:.·ai9Ío XV:rÍ, Diego Torres, provincial de los jesuitas·,_ fund6 la'R!, .. 

'.:d_~e~i6ri d~~ p¡,,,raguay,. En sus establecimientos,_.el rig~men de·;« vi~a 

. ·~e. loa .. ~~d[ge.nas era ,c;omunitario y el trabaj,o era obl,i~atorio, -~ 

hor~rlos estrictos, alternados con prácticas religioaaa. La. base 
. ; . ·~ ,., ,' 

.eco~~iCa era agr[cola, con labores arteean~l~~ Y_~lgu~~· grandes 

producciones manufactureras. 
:, .· .. ,.'·· ... 

" .--.-.-.. \ -:,: ; .. : 

· · .. ~-iJ~~~-·ºb!='ªª . q';Je t:r~taron temas ut~picos ~e . gran impa~to en su 

tiempo ·fueron: 111 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la llancha de 
-"~~.:.-_:_:.:·J,:._~ ·\ ' · .. ; : ' . ·'"· . . . \. . ·. ! .. • •• :_ . •' • ~.: , .... ."':i! •. 

'Miguel:de Cervantes, con su tnsula Barataria gobernada por.Sancho 
r • :~ (-'. • .\ •• , ,·. "· !?·~ .. ~.ª:.:,. Íl:l otro •undo -~ª Cyrano de. Bergerac; y las _Avaaturaa .da 

Telhaco, hijo de Uliaea. Continuación del Libro Quinto de Lll 

:, · . ~taéa ~e Homero, escrita por Fran!;oise de saÜ~nac de la,~º~~~·· 
P9nel6n·, Arzobispo de Cambray, en cuyas páginas ob;aerVamoe varias 

~~~~~·~,daci.~_n_e:~· p~~ag,ógi_~ªª·, }~:o~~, esta.~.l~cer .. _eacu~la~.· .de nobles. 

~~'-~;';~.!: -~.•I como t;ablút ,fu.ndar: escuelas públicas, ad~mi~ de. ~uger.~.r 

q~~ ,.~º.. fueran despreciadas las profesiones de.: labrador y de 

' arte1lano, 
•."· •: e: '' • ' ,:~· • 

a la p~r c;¡~e. r~chazó el arte, de la 9':1e~ra (33). 
.:_, 

Incluso.- Fenel6n escribi6 de l~_..Bc1uca!"i6n de las j6vene11, en. el 

cual propuso que las mujeres fueran instruidas en lo que tuviera 

rélación e.en ~us . funciqnes, es decir, econo~la domistica, 
,.,-.·. - :· 

~.~gi~~e ! g~bi~rno d~mé~~~~o, le~t~~a, , escl."i ~~i;:a '.,. ~~~~~~·. ,.P.~.n~~Z:::~ ', . 

. costura, bordado y arte de educar a_ los hijos <J.4). 

' _Mencionemos tam_bién La historia de los sevarita• de Vairasse 
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o-•.A1als,: ·que · influYó ·.en· las utopías. francesa~, ~ i~~~.~s~,~.:.~~~~ .. , 

sf9lo°'·· xv1n1:., ... obinaon .... Cruaoe de . Daniel Defoe.:. 1,011.c ·' v~ .. j~ll,,· ... d·~·.o 
Gull.iVer".de .-Jonathan swift., :donde _e>:cpu~o ~na satira mordaz .contra· 

";, ,~· ~ 

'la· sociedad clasista ,y utilitarista .. inglesa. Incl.u~o,. Swift; habló. · 

de la nec·esidad de estabiecer escuelas públicds para los ."niños ·de 
, . . - · .... ·_ .. ,,, 

cada·. Clase· Social •. Así. para los hijos de los . nobles habrla 
'.-. ' I•' 

ae!minarios de· ·artes liberales.', .. en ~anto que para las .. fami liaa, de 

Posición media, como comerciantes, traficantes y menestrales, 

funcionarían :. siguiendo dos ·criterios: .. el pr.im~ro, .. ~!:l_.r:-ce~nie_n;t.~, a 

. dar .. enseñanza en· 4rtes liberales. a. las .. ".P_erso~as .. dt: c.:5li_.<:fad.:~·· 'f..· .. :~~~ 1 • 

segundo,' - ·relativo, a proporcionar a~He~tra~ient9, -~~ _ar~,ª.ª· .~ 

ofÚ:ioa, al ·resto •. También habría seminarios 

calidad y 'enseftanza ténic~ para las demás. La úni~a .~xc~~,ci~n:.·• .. t;t~ 

se· referiría a ia:. formación ~e. los aldeapos Y. labradores•., P;~i.~1 
'Conáervarían a·. sus hijos, en vir.tud de no. ser necesaria. sus 

educ:aci~'n, sino sólo labrar,y .. cultivar la tierra. En c~an~o,a.lo~· 

pÓbr.es y enfermos; serían recogidos en hospitales (35) • 

. 1 ::Es ·:oportuno aclarar. que estas obras no so~ .utop!as _e~. ~l 

Sentido', estricto,, sino es.crito~ .. realizados ~on. e~e esp~ri~~ .,c:'e 

renovación ·y de":.búsqueda de nuevas ~lter_nativas ~olíti~~~-~ 

sociales .y, pedagógicas, haciendo críti_ca constr';Jct;:iva, ._ta~. com~ 

~10 diizo .. Juan Amós ~omenio en sus: y~s~a obra, cJe._.la~~l. PC?d~mos 

extraer . hasta nuestros. días, sabia_s .. experiencias y conocimientos 

•Tiquis irnos,··· pacticularmente _en. lo relativ_o. a .la. edu,cació,n 

· ·técnica .. y :organización ,de la sociedad a ._t;tivel .~aei~nal Y. ~undial: • 

. De.· hecho,:,. Comenio~.afirmó en 1623 :que era. n_e!c:es".'r:io,...:~n .... ~~,~~io 
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Fa,diCét"l' ··c~ya_-: refórrñal Social debería hacerse·. por· medio de. ·la 

ed·~·~a-Clóti, 'teina qlle trató más ampl1amente_·_en. su ·Tratado unlverea_l. 

·pli'r.; .la refoma de la h-anidad·y ·en la PIÍnoatorllia• concebida :en·.: .. 

. i64;¡;:·:d¡;nd" 'soiÍó con una reforma filosófica, ··politica,· religiosa .• ; 

indivldua1,'. familiar, escorar y cívica, .'producto de ia"ayuda;" 

1D~eJO~c1·0_na·1~· junto con la creaCión de ·un consejo .Univeraiil y,:de: 

u~: tr1bti~8i de justié:ia'. Al 'respecto, Comenfo señalé?': 

. "Este 'tr.ibunal tiene la misión de que; la •Babiduria• impar ... en! 

todo, aún: de· poder conservar· inalt.erable' a· la· sociedad· humana , .. y ... 

de que la justicia Be di funda entre. todos' lo.e pueblos del mundo,, 

p.;rqu;_''e6J.o· as{ reinará la ·paz• ·A 'este tribunal podrla dareele. ea· 

:nciinbre .¡¡,·· sénado de los poderes· o Areópago Mundial. El nombr~ de 

cuerpo consultivo mundial, que ·cicerón daba. al\: senado 

romano,·-.- conviene mis ·a nuestro ·tribunal, porque ·a , 6ste.:, lo 

integran· todas las naciones del' mundo" ( 36). 

Asimismo debemos referirnos al proyecto de P. c. Plockboy, cuya 

p~oPU.éata ·C-¡,n'siétió en reunir ·a un buen ·número de·:·1hombres 

'competentes en ·una ·pequeña asociación o república diminuta, .. en· la 

cual' ·!=allá socio conservarla su propiedad y podrla trabajar: en ·liÍ 

ocupaci6n para la que fuera más apto. La meta utópica de Plockboy· 

'fue ··1a· de '·p'reeeí:var 1" propiedad i'ndividual, pero procurando ·la 

·desaparición de la explotac.ión del hombre por el hombre. Con-.tai 

proPósito diseñó un interesante sistema socioeconómico que, ·según 

sé S'8be~ mot.ivó ·a al9unos de sus seguidores a establecer: una 

·eOlonla·'de·'este ·generó en Nueva Holanda~ 1a· cual· fue di _ _:_l_~a por. i 



'orden del gobern·ador británico alrededor 1644 ( 37). 
• •· • ' " ·-' • • •• >'. ,; , ' ; • • .t'. e•'.; ~- ... , ¡ ! 

Igua'lmen'te, el cuáquero John Bellers· contribuyó de ese iñodo en. 

i"os campos de l~ economía,· la industC.i¡. y la ~~~~g~gi~ 1 ('J'8)'"'~,..:'.). 
, i_; . ·! ~ ·.• , ·': , .. ~ L 

Pero es necesario entender que el pensamiento utópico, p~op~nía 

dar. a-tención a lljl formación de los individuos en las areaa 

· .. pro.ductivas d~ las' artes y los ofici?s, para proporcionar .. soporte 
- ;) 

a los imperios. De cierto, Y.ª ~o ~.ra sufi~.i~~te .. ex~':~~r . o~o Y.," 

plata! ,sino px¡oducir . introducie~,do una gran ~~'~i'!dad de. 

industrias, reservando las _.materias primas nacionale~ ... p~ra _las 

fáb.ric.as. En su.ma, ha.bia que hacer científica la .expl()tación .de, 

la maño de' obra en las colonias y dominios, Porque el amo, no 
" ' . . 
podía.:tebajar·se a realizar· las .labores manuales .. del·, :-va•a.1:10. de 

bajo metal. Y también era menester que se reivindicaran; ;tas. ,~rea~' 

·del trabajo productivo, a fin de q~e no .• s~,---~les '· :~,~g,uie.-:~1 
despreciando corno tradicionalmente se . hac~a. Er~ e:n ese . ca_mp.~ 

'donde entraba el, factor .del alecci~namiento .. : cat:óii.co,. ·.para_ 

demostrar que todo cristiano debía seguir el . ejemplo._ ~~;,..Cría.to 

JesúS, es decir, trabajar en las ·artes ~:r:· los of~c_i~a, ~.e.. _ahi ~~ ·· 

-: labor ·ae los miembros de las Ordenes M~ndic~nt~s 9'0m~ la ~e los· 

firanclecanos. 
:. í'• 

Finalmente, en plena eclosión del enciclopedisl'.!1~· ,l~. rey9~uc~.~1:1 

indust~ial, ,el liberalismo, .la .nueva. pedagogía, .. el;.1'.'~c;:i9p~~i.sro~:·Y 

la incorporación de ideas; religiosas disidentes·; ernergió.-con gran 

fuerza el llamado "socialismo utópico", tal como lo veremos en.el 

'siguiente capítulo. 
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·e A P I T U L O · S E G U 11 D O 

LA FORMACIÓN DEL HOMBRE NUEVO 

MARCO -insToÍIIi:o 

Como sabemos, la produccióri 'de ideas y proyectos· 'utópi~os 'hi 
.sido determinada casi en su totalidad - por la·s circurÍstané~alii 

adversas que, afligen a cierto grupo o sectOr sÓCiáf;' . Ei. SUB 

tiempos más rem9tos, las utopías proporcionaron· ·e·&Peranza~· a lo~· 

hombres. basándose en ia nosta19 1a ·de··· la a.nt.i9Ua 'Edad.'dt!' or·o~~· 

llena de abundantes prodilc:tos de la·. ti'er"ra, ·aar· c·omÓ' d~ ·.u·ri~~ 
fraterna 'y sencilla vida en comunidad. Siglos· ·más tard~·~·"cOin~· 

consecuencia .del" todo .natural , · 

· convirtieron en claras expresiones de· crítica ·, soCia'l y en 

sustento ideológico:. de· movimientos rebeldes' Para· ef sigl<) XVII'1'· 

las ideas de Bacon, Locke y otros pensadores, culmin'aiori en la 

corrient.e_ cultural de. emancipación def ·espíritu, ·11amÍldo 

Ilu•tración, que en unión al conjunto de fenómen.os deñómi~ados 

.Revol.ución:, Industrial, · modificaron · profundamente la ·vida . ·y 

expecta_tivas de:. la población rural y c:itadina dé- aquel e~toncea·:: 

Fue en ese marco que. surgieron las propuestas de .los 'llamadOs 

"aqci~listas utópicos". 

Antes de •dar principio a la crnsideración de los diV·e·rsos 

sistemas ideales proyectados por los soc1a1tstas ut6.Picos~; es 

importante profundizar un poco en el ambiente social que motivó 

tan singular producción. 



Es:· preciso recordar, que. en lo.s : si9los1 .. ·xv111.(\y·,·xzx,. .: el ·.mundo~~

sufZ:.\ó:· .una, pr.ofunda trant:ormación en practica.mente .-todos:.·. los·.{ 

"ámbitos .. Por ejemplo, en lo _relativo a la organizaci~n económic~, 

el ., sistema del .. mercantilismo cedía .. su lugar .. : al- capitalismo 

basado . en el liberalls.mo, que ·ordenaba a apoyar,. la industriacrel ; 

intercambio comercial con· la formula '~dejar hacer •. · dejar ;·paaar":1 ·.~· 

desaparec.~eron .los derechos feudales,'en el campo y se reconoci6· el·' 

derecho de los , pueblos. a ·elegir libremente· su ·propio gobierno;' 

Oesd~ .. luego,.· dicho cambio tuvo mayor o .menor vigencia· según ·:el~·. 

pais,, pero a partir de entonces ;empezó. a ~ara eterizar :cada· vez .-m&a-.: 

a.la sociedad. humana. .·•:. 

: El ... primer cambio. se dio en Inglaterra, cuando el rey.Carlos I· fue vencido·en· 

la lucha armada. por el Parlamento dirigido por Oliverio ::ttmwell. Ya ·decapitado; 

el. monarca CraTMell gober:n6 a nanbre del . pueblo y dictó una serie de medidas·; 

que favorecieron a los oanerciantes. Aunque se restableció la. nlMrquia, ·éal:a'. 

·. ae consolidó sobre una base p¡irlamentaria. 

i.'·' 

Por otra parte,. en .. el otro·.cantinente las trece.colonias norte.rericanas.de; 

Inglaterra. entraron en conflicto con su metrópoli, al ·negarse a pagar los 

i~t:oe considerados .como injustos, y al, agudizarse ·las· contradicciCJn!'S el•· 

·ejercito , insurgente, .bajo la dirección de Jorge .llashington · dio· .inicio, a .. 1a·; 

guerra al proclaiMr su indepeadencia el 4. de julio de, 1776, .obteniendo el) 

triunfo después de casi nueve años de canbate. Mientras tanto, España y FranCia, 

por. sus rivalidades con Inglaterra, dieron un considerable ap::>yo·a sus colonos, 

al grado de que liberales franceses cano el marqués de La Fayette y el conde de 

5aint Sirrcn participaron en la revolución al lado de Washington. La nueva naCión 
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después·:de terminar_.·' con · ·algunos• conflicto••' ·se organiz6.tin 

federación y eligió como primer presidente a• Jorge Washington;·' 

._i: 

··.Como ·.todos sabemos, -.1a última. década 'del ··siglo XVIII•; se·' 

estremeció'.' por 1 la gran Revolución Francesa.·'' Los· 1 BstBdos ·.· 

Generalea,·.convocadoa por· Luis XVI en 1789, se tr-formaron·· en 

Asamblea: Constituyente, que. _iÍbolió a la· monarqufa abaoluta' r:• · 
por:;_ la: constante presión del -pueblo, ·1a nobléza renunció a '·.sus". 

:privilegios. En ese mismo año se proel,....rón loa. Derechos del·ffombre· 

y .. ;1a .. Cona ti tución, obra democi:ltica que culminó. La • l\•amblea ·' 

LegLSlativa en 1793 y 94, bajo el gobierno jacobino• de ·la· 

convención que ordenó el reparto extenso de la ti"erra y el 

·aniquilamiento violento de • la · nobleza. Tiempo despi.IEa > 

_guUlotinado . Robespierre, hubo otro periodo de gobierno de· ·la"· 

Convención· que, aunque; con menos vigor, consolidó en muchos 

aspectos ·ola obra de la· Revolución. 

En 1799, el joven general Napoleón Bona parte se apoderó del 

gobierno de Francia,. A1 principio gObernó como Cónsul y despue";. 

como .. :~Emperador • Al aprobarse el "Código Napoleónico" ·se 

reorganizó al país y, a través de una· serie de ·guerraa:·de·: 

conquista , se divulgaron muchas de las ideas de· ·la Revolución 

Francesa ·por:'toda Europa, que debilitaron ·en · ·gr:an 

feudalismo en todo el continente. 

medida el 

Por ··otra· Parte., él constante créCimiento de lá [:>oblación,· debi.diS-' -

!-·· 
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rááS bien a la disminución de 1.~ mortalidad q~e a la etevación del 
:_.,-. ,1.r 

coeficiente de nacimientos, 

nuevas neces id.ades, .. de may~r 

exig_ió , junto con 
' .. 

producción •.. Como 

la . creación __ de 

resultado, las 
· , · · 1 • ~. · ~·· ·.s , :: . 

condiciones propiciaron el cambio de la producción artesanal a la 
. ' ' . • . ' . . . . l ·. ·. ~' . . .~ .:· :- · .. ' . . . . ' " . 

industrial. Al mpclD .eJ; historiador Sergio Sánchez nos señala 
, ... ·'.:·· 

•que en ºvista de que la demanda de artículos segu{a creciendo, la 

8xistencia";·d~ _pC'oductos. se a~otaba, p~r lo que. fue menester t'om1~,f 
otras medidas .~~ra. salvar la situación. La solución fue 

relativamente fácil: sustituir a un ~rabajador o a ~~ 9-~-~r~.·:~~~: 

obreros qu~ hacía~. la misma Opf:!C'ación, EK'.>r. una máquina que la 
. ·' ·····•; ;,'•: 

consumaba de un modo más rápido y, muchas veces mejor; _De esta 
,··' .·: 'í ··-·, 

forma el taller del artesano dio origen al obraje y, éste, a las 

fá~ric~~ ~~yas máqu~nas produjeron la Revolución Industrial. 

E~to provocó la aparición de sociedades orientadas al fomento de 
' ' ~ : 

l:~: i~~us~·ri11 Y. de la. ensE'.ñanza de artes y oficios, adopta~<_!o las 

ideas de Plockboy, Bellers,_ Locke Y_ Adam Smith"(l). 
".'.' .. ·' 

Desde luego, fue Inglaterra el país que inició _la. ser::i.4:. de 

cambios q.ue dier~n un nuevo aspecto al desarrollo y a la forma, de 

pensar de muchos. En efecto, caiscientes de la necesidad de 

incrementar la _produc~iOn de textiles, las asociaciones de 

fabricantes c;>frecieror:t premios en metálico para quien inventara. 

nuevas máquinas.. En consecuencia, en_ 1?7~ tbh .. n Kay creó una 

lanz~~er~: e~ 1764 Hargreaves hizo una hilado~~: en_ e~e mismo año 

~e ~uso en operac.ión una racíquino {Brii"hilar movid~ por fuerza 

hidrául_ica •. M~s tarde , a pa~.tir. de ~7~0, _aproximadamen~e,. ~ame~ 

Watt inventó una máquina de vapor de movimiento rotatorio 
' .. ~. '; ! '. 
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continuo de· aplicación muy práctica. Posteriormente, a principios del siglo XIX, 

a~~úS~:~l·-·~rco de '~ap¡,r y, ~~ i~ .. t_e~ce~a déca~a de ese mi~ sigl~,' Jorge

, s~;.c;., 'descub~icS fa' forma de adaptar la máqi;ina' cie vapor al tianiipor~· 
té~~~tré} ~·· ln~e~ta·ndo.. 14 · iaCanotara>·· ~ciendO ".'~sí' -el "ferr~ar'"rii que.~ b~~- j 

impOri:a~Ci~' t~~--·~,r~ :d1s~~ituir( i'~~ me~a~cias y, transportar ia~'·:~terias 
.. '. .. :·1 ..... ...: ,_::, 

!1' 

:¡¡,,' ~l Pé~i~ la ci~cia rec::Í.bió un enorme ~lso a raii 'c1e , ~ · eno~" 
· ~i.ici&i . ~rii'ca, fortaleci.;,:.b... 

- . ' . . 
la tecriol0gia. Las investigacioae& 

ci~tÍ:fÍ.~~á' r:ec:ibieron un gran' ·fanento, desari:olian&>se ·al 'miámo ti ... ~n 
~~ eri dive.,;;;,S áreas del ~imi~nto y de las ~rteS, respoi~ ¡;.;; l~ , 

· a.;.;i&. pei:durabié de la Il~traei&. ~/;. ..,,_. . ... :¡: 

~~~~~e;, la Rev~1Uc16n _, lnd~s.ti:!~1:: no sólo trajo -~ons'i.'9C/ 1 lli ¡ 
introducción de las· rRáquinas ··Y al aume~t~-· ·ae la···produc·ció~·',-; sial~:' 

q~~. t'~~bié~-- sumió a grandes mas~~ de Obr~~as' en la mÍs~r 1i~:~: e~,; 
este sentido JuBn árom nos .d.ice: "En peri~dO~ de·· auge ·induBtria·1: · 

las fábricas absorben la mano de obra que se presenta. Sin 

e~b·~~:gO,' ·a1: satura~se. ei. me'rcad0 ~ no encontrar salidas para· iOs 

pr~du~t~s, los .fabrt'carites. cie~ran las empresas despidierido ·a sus 

obrerOs·. En ·estas etapas ·de .crisiS, que se pres~ntan con ciertft·'. 

frecuencia, '1os trabajadores se encuentr~n sumidos en i"a mss·· 
p'rc~)funda miseria", y añade! ·"la gran afluencia a las CiUdade's 

p'roVoc'~ condiciones pésimas d·e vivienda· ( fr.ecuentemente Vi.ven 

cinco familias completas en un solo cuarto), condiciones de

trab~·j6 extremadamente penOsas, joC-nada~,· de 14 hasta i8 ·horas, y 

el traba.jo el trabaj.o para mujeres y 
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SOCIALIS!fJ tmJPIOO 

·e1 nac·iente prole·tar"iado intentó~ 'di!St.f'Ji~· 

la~·:;:·:• m&Quinéis ·. ( lUddfSmo), pero como · _sabemos·, 

tént:'áÜliai Posteriórménte los· ob.reros tomaron el caminó 'i'e'g.Íl d;;i' 
e;,rtismó;· Olmi:>'fruto de la deSi'liúíión ·de '18 eiase" tr~ba.j.icic;i:~' 

4PareCieron'··.loS "soc.i"alis.tas utóPic'óS," quienes se · ~n·carg~·J::~Í( :~d.·;; 

expliea'r y enseñar ·que la . iguafdad 'póirtiea. sólÓ podrÍa aieanz~'i~'e 

mediante ia· eeonomía c:ano piedra'an~lar de'úna nueva sóCiedaci industrial~ 

que ·diera· or!gen' al· ha!i>re nuevo. 

sin embargo, es necesario tener presente que ·1 fU"éroil Mai'X Y 

Engels qu"ienes llamaron "utópicos" a los socialistas ,cuyas ideas 

habían' ·preeedido al deeisi vo désarrollo' de la · induati:ia; del 

P.rol.etariado '· y de la · 1 ueha de el ases" y · qué ~al. ·no '· pó"cier· 

considerar· tales: factóre·s, :famáS · vier6n fun~·ianar ·ade·cu'aa.aDie·nt'e :·.su·s 
s'istemas. Luego se aplicó el concepto de 'utópico Sin dis.tirieicS'rí,! 

a··todos aquellos que, según Mar:x y· Engels, no·querían, O nó.pócÜan 

-o···no podian:'ni ·querían~ tomar· en cuen·ta es.os factOres:. Desde·· entóri.' 

ces, ·el ·ca'lificatlvo de "utópico" pasó· a serel arm·a· más fl.le·rt'e'·~en· 

la .. lucha del·.marXismo Contra el soCialismo' no·marxista~' 

··'··i'•· 

.. A· Pe8illl:'' c·delc:C · reconocimiento que hizo Engels al · socialismo 

utópico en su 'Anti-DUring, como fÜndamerito de la teoría marxista," 

la' opinión de sus · cOntinuadores fue más· bien desdeñosa. ··oé i·aa·' 

socialistas utópicos, un divulgador de la filosofía niarxiáta·"F.'· 

V~ Ko'nstantinov dijo: "Ignoraban ··totalmente· los camfnoS Y loS· 

medios ·para acabar con el capitalismo e instaurar ·el socialismO.'· 

sus "-prédicas· - no· iban dirigidas al· ·pueblo, a las : ma·sasi 

trabajadorasr' 'Bino a· "todas·· las, clases, ·a· los ·estadi:.StSá, a- ra' 1 
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~~f,~~.~~lª•. ª•. l~;; "m9r~ar~as_ .. Llustrados'.'.• ~nvo~ando .. su. ayuda para 

~a· re~lizac.ión de su.a ._plane~. Fácil es compre.nder que,. ~n, .. estas 

~~".1-d~cio~e~ -'! .. po~ ~odos sus a,spect~s, posit~vo~, .e1-. ~qcialiamo 

':!t.6pico,. no Pºc!.ía, . ay~dar al .Pr.olet.'\riado en su luc:ha .. contra: la. 

~,~;rg;~~~-I~ •. - Más aún,. al e no comp~ender. qu~. 1_el .socialisn:ad .. er~ .u,n. 

•.~ ... ~,'~ .. irrealizable sin la .1uc:ha. de ._c:lases .del proletariado, :las. 

teo.r!as_ di!. los socialistas ut:~PI:co~y _andando. el tiempo,_ se: 

convirtieron en una .rémora para resol~er ~?ª. proble~as-. ca~~ent~~

d~ 1.~ . cla.s~. ~brera 11 
( 3) • 

.. _.,. .. 
, Ante ,afirmf!!ciones t;:omo la .~nteri~r, .lo mi~ prudente. ea 1 

de"e.n.ernos y analizai; hasta donde nos. sea posible ,las propuestas 

·-.~~pi~,~-~!!. Y, ~ducati_vas ,de esos ideólogo~. ~ara saber si el hanbre· ·nuevo·· 

P9d.í.a .. surgir de sus proyectos • 

. ·. ,En.,,:1!9B concepciones de los autores, denominados g~néricamente. 

comC?> socialistas utópicos, ~onfluyeron. varios elementos, Él - más 

i~pac~~r:i.~~ ,fue la .miseria omnipresente, ·por efecto de las _fallas. 

de un desorden, establecido, aunque atribuido a. tal.o cual estrato 

O fenómeno social. Algunos señalaron, además, la frustración de 

c~ert~s circ~lo~1_ que compararon la realidad de las instituc,~ones 

so_c~al.~~. y poli tic.as establecidas por el "triunfo de la .razón!' 

con, la,s promesas de los. rac_ionalis~as y liberales franceses.i 

.O~ros pusieron d~ manifiesto la irreconciliación práctica de _los 

.int~r~ses . de .. ciertos. grupos sociales. que, hipotéticamente, iban a 

armoni_zarse. por sí so.los a favor del bien de todos. Huchos de 

ellos. se .hicieron. incluso· portavoces de algunos de esos grupos • .-

Pa.~ar a~9unos más, las __ noticias de pueblos hasta ent?nces: 

desconocidos,, contribuyeron a poner en duda la naturalidad del 
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a·rden ·social propio. l!or lo que manifestaron ·su ,·rechaZo· ante la 

si"tua·ción existente,, ~ i..nct"Bnentando al ser ·declarada'· ésta · .c.Omo 

culminaCió·n- ·de· uil proceso de· evolución· histórica; .. 
···,: 

FRAICJIS. N1lEL BABEUF 
'·:. 

Se considera a Fran r; ois-Nl:lel Babeuf; llamado ' justamente' ~l 

"Graco•· ( 1760-1797), como' el primer sociaÜsta utópico'; ' · Siiá 

aet'ividades c·ortieron paralelas· a la ReVolUeión Francesa, 

e· inspiró· en el Código de la Naturaleza ·de Morelly, atac6 á" '1aii 

tn'stitucio·n·ea sociales instauradas tras el periodo ··del Terror·' y 

exigió que, por la violencia, se volviera a la primitiva· iguai'clad 

entre los hombres. POr estas campañas fue detenido y encarcelado, 

pero tras su liberación fundó una. sociedad secreta· con uno·a· pOcos 

se9uidores como Sylvain Maréchal, Michelangelo BuonarroÜ 

y Félfx Lepelletier., eon -Objeto de derribar el Directorio.· 'y 

establecer e.l comunismo en Francia. Sus ideas estaban conteÍ1fda8 

en t!t Manifiesto de los Iguaies. 11 Que entre los homb.rea ~cia.mab~ 

eatieuf- no exista más diferenCia que la que viene dada por l'a 

edad y el sexo. Y, toda vez que todos tenemos las m!ismá:S 

necesidades y las mismas facultades. que haya, pues. una sola 

éducación para todos y una misma nutrición"(4). 

Pero para llegar a la Edad de oro, donde reinara la igUaldad Y 
la virtud, habrÍa qtJe ·'hacerse primero una 

. . . . 
revolución violenta, 

segUida' de la naCionalizaci.on ·de las tierras y demáS pro()ied.ad~s 

de· las corporaciones, y de las confiacad;ts al ocurrir la. rnuecte-
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de los ciudadanos .• Cuando al cabo de SO añoS. todo perteneciese 

a _.,~.~ i;:o~u~~dad .del país, se eliminaría el din~ro#, y los 

f~ncionnrios ~statales.se encargarlan de dirigir y d~stribuir .la 

producción. Todo el mundo -~':~!:?ajaría, se suprimirí.an .. ·~·ªª 

actividades inútiles, todos v~s~irían igual y, para evitar 

diferencias ,de. ·!·educaci~n ! los niños a.ería~ sepair.~dos .... en Ja 

p.r.irne~a infanc~a · d~- ~~--ª padres y ~uestoe bajo· l.a tutel~ del· 

E.!!t~.do:~ .. Como p~~e.m~~" notar este comu'nismo es m!s .bien de .repart~ 

.Y .. · :IÍ~ .d~: _produc:ci.ón, aunaue a,lg~nos. lo cons_i~eran mod.erno al; dar 

~a~~~ial énfasis a .. la lucha d.e clases,.. como catalizador, de la 

.t.r;ansfoC"m~ción so.ci~l •. 

ti! acción organizati.v~ de Babeuf, . en unión con otros de~ó:~. 

c~a.tas.-, des~mbocó en la Conjura de los Iguales contra ... el 

Dir~cto,rio, conjura q.ue abortó, siendo ar~estados s~s jefe~.·: .. si~ 

embargo, antes de la derrota. el comité h~bía reflexionado 
··- . ' "'. 

c:1aramente en sus prop~es~as educativas, pues tenia co~o premia.a 

_que~ .~na educación bien Organizada era la base de la igualdad 

soC.ial. 
•.\ 

Para los sublevados la educación debería ser .nacional'. º.C:9ª~-~.~A 

da para el nu~vo poder estatal y auténticamente general e igual 

para todos los niñc;>s. Su función principal sería desarrollar. un 

f. .. ~~_vorosc:> patriotismo y amor a su or~gen revolucionario. Los 

ciudadanos tendi:-ían una buena e~~cació_n ~ntele~~ual y un. buen 

desarrollo f~si~~qra~ias a las "comunas educativas'' organizada~· 

por las aldeas , donde los niños quedarían aislados de la 

sociedad y crecerían como verdaderos cil.dadanos comunistas. 



.·~·.'~'/; 
í:l1 efe:t:o., los ideales sociales y educativos de 

•·:·,' 
se ~ -der,ivaba del pensamiento de la · Ilustración . . 1.·: 

Ai~- respectO, N.A. Konstantinov señala que las 

pedag~9icas ·ae Babeuf, y las propos~ciones del comité del 
" : '~' 

'Complot de los Iguales' paC'a los pC'oblema~ de la 17~~cac~ón ; __ como 

se ve ~or lo expuesto, se formaC'o':I bajo la influenc~a de Rous_s~.~.u. 

y de L~pelletler"(5) . 
. :·.; 

e.orno sabemos, dicho proyecto educativo nunca l,le~ó a· ~.u ... 

C'ealización, pues ya descubieC'ta la ~onspiración y tras un 

proceso monstruOso, Babeut y su compañero Dar té fue.ro.~. c~na~i;ia~os 

a muerte en 1796, peC'o antes de ser decapitado,. e.l. Gra~~. -~~. 

suicidó. sus ideas, como las de muchos otros que intentaron re~on~ 

truir la educación p~blica,. en el periádo de la Revoluci~n .~ra~~e~ 

sa hasta 1794, ejercieron gran influencia en el desa~C'ollo del.

pensai,niento pedagógico progresista en otros países del mundo.-. 

Por otra parte, es importante mencionar q_ue veint~ años an~es'. 

de la muerte de Babeuf, es decir, en 1772, se escribió la .PZ::.~~e~a, 

novela política que adoptó el tema de la utopfa .• ia obra.llama~a . . 

El a~o 2440; de Louis Sebastian Mercier, describió la narra9i9n 

de un hombre que, que_dandose dormido en el año 1770 .. dea:pertó. casi .. 

Siete. siglos m4s tarde en el propio París. A través de la 

observa e i ón personal y de 9.5 conversaciones con los parisinos el!~~;-

descubrió el nuevo orden y aprendió d~ ellos los. pu~tos dé~i.~.es 

de su orden social conocido(6) ,:·_ 
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CONDE DE SAINT-SIMON 

· Toca a continuación el turno a una de las figuras más 

eXtCaordina~ias d~ntro del pensamiento sociopolítico, q~e i~fluyó 

considerablemente en la segunda mitad del siglo XVIII y 

pr'i.'ncl.p"Í.os del XIX, nos referimos a Claude-He~ri Rouvroy, conde 

de" 'sa int~Simon, (1760-1825). Su vida fue 

a·co~de :~·~1 'ti~"mpo en" que. vivió. conoció los remanentes de la 

aocledad' feudal, pasó por la revolución politi.ca y llegó a la 

sociedad industrial; de la era de la monarquia al imperio 

napoleónico y a los regimenes parlamentarios: de la era de la 
. . 

rnetafisica a la era' de las ciencias sociales. 

Saint-Simon nació en París el 15 de octubre de 1760. Tuvo la 

educáción propia 
0

dé los nobles de su tiempo, es decir, orientada 

a ·1os estudios filosóficos, pero careció de di'rección regular, a 

pesar· de que contó entre sus maestros al famoso D'Alembert. En 

1777 se enroló en el ejercito y participó en la Guerra de 

Independe'ncia de las colonias inglesas de .orteamérica, 

sirviendo en el ejército del general La Fayette. Dio pruebas de 

gran· heroismo en la batalla de Cornwallis, por lo que fue 

condeCorado con la Orden de cincinnati. Tras el triunfo de la 

cauSa lndePendista se transladó a México, para pro~ner a las 

autoridades virreinales la apertura de un canal, con el p~opósit~ 

de ··Unir· a los océanos Atlántico y Pacífico. Desafortunadamente no 

tUvo é~ito' al pre~entar su proyecto. 

· O~cidió reg'resar a Francia, pero cayó prosionero a bordo de un 

buque al ser derrotada la escuadra francesa. Fue llevado a 



J~1T1a~ca donde oermaneció hasta 1783 cuando se firmó el tratado de 

paz. Una vez en su patria, fue nombrado caballero de san Luis y 
¡ , ' . ' . ~ . . . ' . ' ; 

,7,º.~~nel .~e,1 r~_gim~_ento .~e A~uitania,_ mas .. "º pudo ~~o~_tumbrars.~ .. a

la vida militar en tiempo de paz. Estudió matemáticas ~n la 

escuela de Metz y, tiempo después, se retiró del servicio activo 

dedicándose a viajar. Visitó 
-· . . ·:·:··- ., , . . 

Holanda en 1785. y España en 17~7. 

-~,º·· ~~d~id sugirió. al conde d~ cabarrús un plan para con~~ta_r 

dicha .ci.~d.ad con el mar. mf'.!diante u~ si.Stema de canal~~ y p_resas .• 

A:~ !".? recibir r~sp~est~ positiv_a se t~ansladó a An~alu~{a,. d~nd~ 

eS,~.'.'.~lt;tció un s.i.stema de diligencias. simi ~a~ ~l de Francia. Pese 

a. sus fracasos en México y en Madrid, nunca se dio por vencido. 

~l ~ricipiar. la Revolución Francesa Saint-Simon radic~ba .~n 

-~~:lpy, cer~a de Perona, donde tenía su patrimonio •. Ahí se de~H.c_ó 

a ... ~ac_er .a~ri.esgadas especulaciones, a efecto de recuperar ~~ 

poco tiempo la riqueza que había perdido, pero no· consi9uió 

lograrlo. "Por ser noble estuvo preso durante once meses, al cabo 

de los. cuales fu*;! P:uesto en libertad .. -afirma. Francisco Rodón 

Br~;~ns-. Durante su prisión pasó lar.gas horas meditando a.cer~~ 

de la desunión de .los hombres, y persuadi~o d_e ~ue estaba llamado 

a llevar a cabo una gran misi<?n como f_ilósofo, se preparó· .a 

enseñar a los hombres los verdader9s_ medios _que .debían 

con~~,cirles al prog~eso y la felicidad"(?) .• · 

Inicialmente, Saint-Simon quiso asegurar el podera los sabios y 

f.i_l~~~f'?ª.' como lo !Pstenía Platón, pero determinado por .. la 

, elección popular. M~s tarde. con la a~a de Augusto cornte puso e} 
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ei.-i·S'~_icliíi&n'I) al unfoonb~con el desarrollo de ln cienci.3, cou la ·~.fna1idad de 

transformarla en una reli9ión 

serVició, in~jorand~ C.ipidamente 

Populai::eS' s~niid~S ·:en i'~-· mi~eria. 
··:· 

que 

iá' 

otorgara a 

co,ndic,ión 

la ~ocÍ.~dad un 

de ·las ciases 

:SU d~etrina/ Contraria a transformaciOnes rad:i~ales, como iá·s 

.d:i:/ o\f8n· y Fouriel-'~ eievó el concepto de que la c:l~~~e irld~S~·ria~Í 
e~·>. la. "úniCa clase fitt 1, por lo que dedicó GU ateri6"16~ "~:i 

-'d~s~rro'iio·~. ·educacióR y bienestar de este es'tratO ~~C1;ái', e~ ~'Í 
·q~e:.,: eist~biln 'incluido~ fabricantes, gril.njeros, Artesanos, ob~~·~o·á, 

bariqúerOs y ~ei.-c.ade.~eÉ;, en otras palabras, t~' bÜ~gu8s[a','·· la 

pequefta burguesía y el proletariado, unidos en un propósito 

·i::~mG~:·,·:eJ. logro de la mayor producción de riquezas. Para ·~bte~er 

'áu:;rií~ta· eon
1

.'éx'itO·, deberiandar los pasos para cumplir est~· formul4 

~de 'j.usticia social: "a cada uno según su capacidad, a ·Cada 

't:~p·aC.fd~d según sUs obras••. 

BU obra cartas de un habitante de Ginebra, 

·e&él:-.ita 'en iso2, dividió a la sociedad en tres C:lasé!s: Prinieril, 

·loa . liberales {sabios y artistas, al ig.ual que · i:odas las 

personas con idecis progiesistas); segunda, los· i;Josesores 'qu~ no 

'éte'áea.ban '·c3mbi0 alguno; la tercera, los obreros·, agrupad0s con 

todos los que se guiaban por la señal de la igu4ldad·. 

Posteriormente hizo una simplificación, y seccionó a la sociedad 

en parásitos e industriales. 

n~ pesar' 'de" su origen -nOS 'advierte Max Nom&::I-. se 'identificó 
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con la burguesía en. ascfi!nso, las clases industria~es ~uycs. vt~tu:-· 

des cantó y contr·aató con el parasitismo de los aristócratas .• De 

ahí -~~~ -s~: ~~Y.~- llamado ~C:?feta de los '.9rfl.n~es:,.ne.~~-9'~·ºª~·!· a 

c,~Y,~B -'~-~p_r.~~.~i;i,t~~t~~: .. t~ató de .incu_lcar u~. , ..... ~en~imien,~c;>:~··· 4e 

res~onsabilidad soc:ial"(8)·' Apoyad.or. de, la.s idea,. .li~ .. r~~".ª• ,~ 

por .. ~?- ,.ta~to de la dC!mi~ac.ión industri~:l, Sain~-µ~~on r:i.o }~ej~::.d~ 

~c;>st;rarse. ate,nto a. los progresos.: de.l. movimiento obr~ro. 

~-~~~.~~r':>~ª.º él .mi.amo, y a~imado. ~~r u~. '?-~-~.fu~do ~enti~~~~.tc:> ~ora~ 

~·· ·,~e'~-~gio~_o, d-~-~~n~ió"'. ··como ·otro.~. ~to.~istas,. .,la. d,o~tz::~~"ª ._ spcial 

-~~l c~~.st'ia~i~~o .p_rimitivo. En. est~ ~entid~ ... : ~-~ ~~e~, qu~:'°~~t:!::=~~ 

gran influencia.s~bre 
•. ,_. -.:1 ·.,· .· ... 

él 

d~ ~.u,~iliar;. ~ lc:>s obreros. 

• ,:•'J;I 

.Po~.-·lo, -~ª~~o, saint:-Simon insi~tió constantem_en~e. ~n CJ.Ue .. la 

s!'=>cie~~d, ter:iía _que ,estar .. org~nizada, par~. el bienestar .. ~e_ .~.·~a 

~~ase. ~iis: numerosa Y .. más pobre": pero desconfió prpfun~am".'n~~ d~.l 

"gobierno del .. popu~achoº, . que _su'?onía .. el :gob~.~rn~" ~e .:}~ 

ingnoi:ancia . sobre e~ sabe~, ya .que. temía, por lo~ desórdenes a que 

~i.~ ~u.qaz::. es~. gobiern? _.du~ante los años que. -.. ~:~.~uieron r·ª, 17~9. 

G .•. D •. H. ~ole .. ~ñade: ~Querí.a que; goberna~e el .sabe~;. in~i.stía .. en 

q~~ los , .guías. ~aturales de los tr~bajadores, pobres son l.C?s. 

grand~s indu_st:rial~s, sobre todo . los banque~os.~. los qu~ 

proporcionan crédito a la industria, y de este modo desemPe~an .. la 

función de Eoilanificar la economía. No le cabía duda de que los 

?ran.d~s l.i.nd!Js~riale_s, ejerci~,ndo ~l. poder com.o. dirig~~tes .. d~ .. la 

~~eva ~oci~dad, a~tuar.ían ".Om'? t.utores d~ lC?s po~r:es_, ~if~nd~~~~<? 

la capacidad de compra, y mejorando.de este modo el nivel general 



La ci&'s8 dÍ! eciucaci6n' que recom·e~dó .. ést~. peris·aido~ para iOs· 
lndustrilllea, 'quedó'' eaerita en El o.t:Aic:i.mio de 1"'li IÍiliuliti-úiea, :'cl:ÍÍle 

propusó,:iin' 'modé!l~ educativo· baáado en· ·e·1 sab~rf Priic:ti~O:, ·Gtil, 

Provec.h'oso y tic:fiico; pues estaba convenCid~ .. de" qUe una· corre~ta 

téc:ni.ea indué"tri.;,L unida. al entusiasmo moral y r&iic;i'ioso, y·,¡ ''ia 
razón 'etai:a 'y. disclplinada, libera ria a la humanidad. En efi.ct,;·, 

e1 . éje de llU sistema de enseñanza lo Constituyó el tr~bajO 

prodÍJCtiVo: desempeñado· por el industrial, e·nte.ridido · como ,¡~·~ 

hombre 'cjue :t'rabaja' en 'pr~dui:ir o en poner· al alcance"é!e los 

".di fer·eñft!s miembros de la· a·ociedad" uno o ·varios medios ~ate·ri81e~ 

de. satisfacer ·sus necesidades o sus gustos; 

Saint-Simon-,111cultivador que siembra trigo, 

as( 

que 

pues 

e: ria aves de 

c:orÍ:'al .Y' animales, "es· un ilidustrial; un operador, un herrero," un 

~erra'jSrO, un carpintero son industriales; un fabricante' de 

zapatos,· de sombreros, de 'paños, de telas, de ·c:asim"ires, ~S 

t9ualmente un indust'rial: un negociante, un carretero, un marino 

mércant'3. son industriales'. Todos eSto~ industriales· reUnidos 

tr~b~jan en ·producir y en poner al ·alcance de todos los 'mie~brós 

de 'la ·sociedad los medió inateriaies necesariOs ·para satisfacer 

BUs ne·cesidades O sus· gustos, y forrñan tres grandes clases que 

llamamos de ios 'cultivadores·, de los fabricariteS y de los 

négociantes"(lÓ). 

Exfg[a qUe ·ra clase induStrial · tuvi.ese el primer 'raógo en ¡;,f, 

esca1a '·social. por ser l'a más itnportaOte de tádas. Pedía - que las 
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otras clases .. sociales trabajasen para ella. "Son ellos, .. quienes 

producen todas las rlquezas -aseveró· Saint-Simon-. Poseen· ···la 

superioridad bajo ·el C'Oncepto de la inteligencia , pues· son. sus 

iniciativas las· que: contribuyen más directamente· a la prósperidad 

públ1ca• (ll). Estaba .enteramente' convencido de que ·''lo& 

'industriales llegarían a ser la primera clase de la soci~dad, 

y que los mejores de ellos se encargarían de dirigir la 

administración de·· la riqueza pública de manera gratuita·; . que 

.hadan las leyes y definidan el· rango quec. las· demás·· ·clases 

ocUparían, con arreglo a la importancia proporcionada: por ·los 

servicios .que -cada una de ellas ·hiciera a··la -industria'. Ese sería 

el· resultado de la revolución pacífica que proponía Saint-Simon. 

Bn tal ·momento,- la tranquilidad quedaría completamente asegurada·, 

la· prosperidad pública avan<aría con toda la rapidez· posible, y la 

·sociedad gozaría de plena felicidad individual y colectiva. 

Para Saint-Simon la educación era, de gran importancia: pará su 

proyecto, ya que los sabibs y artistas serían' los enCargados ·de 

aconsejar.a los industriales, sobre cómo lograr de manera correcta 

y· clara sus fines. Por lo ·tanto,· la educación sería diri9ida 

únicainente por· aquellos que se aplicasen a los· conoclmientos 

cientificos profundos y a la investigación, y debería basarse en 

una enseñanza primaria universal ... destinada ·a inculcar en, todo. e1 
pueblo un verdadero sistema de valores sociales, de conformidá.d 

con los. progresos de la ·11ustración. 

En este. sentido, e1 pensador 'francés· se dio a la' tárea de 
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instaurar una educación política. para la obterición del. poder,

basada en el trabajo como fuente de todas .las ·virtudes, la 

productiv.idad, la ciencia. y la nueva visión humanística y .. social 

·que .. estaba formando·-con su dirección. Al respecto:ar9umentaba .lo 

aiguient~, con el : método de preguntas y respuestas caracte::

ri•tico del·cateci•mo dirigido a los industriales. 

''";;.', 

.--"P •. La verdad .es· que la educación política de los industriales 

está todavi:a por .hacer,. y vos les dais consejos que no podrán 

convenirle• hasta ·que. su educación esté realizada. 

·"R. Hemos -reconocido .que la . educación polttica de los 

industriales estaba por. hacer1 precisamente porque hemos· sentido 

profundamente . dicha· verdad,_. hemos emprendido la publicación- de un 

catecismo de. los industriales. Así que sobre este punto, est~mos 

perfe~t11mente de acuerdo, pero parece que no vemos las cosas ·de· 

la misma forma en relación con la conducta que debe ser observada 

en la.educación política de la .clase industrial • 

. -.~Dar a los disc[pulos el sentimiento de su propio .. valor, 

.inspir~l:'les .. confianza en sus medios, nos parece la primera cosa 

di!. ,la. cual: es pl:'ecieo, ocupal:'se, cuando no se trata· de niños .-a· lo~ 

que.educamos sino personas hechas y del:'echas a,quienes se ofrecen 

COnf!l~:i<?s • 

•11 Eje~citar a .los d~scípulos en la pl:'áctica y no hablarles de 

t,e_or:ías más .QUf3' 'en ocasión de la práctica que ejercen, es el 

segundo principio que nos ha parecido esencial seguir"(l2). 

,._,Por .... lo tanto, la p~dagogía., de Saint-Simon se basaba en. la 
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~x altacíon del :espíritu, -creador del hombre,, como la ___ verdadera. 

fuente·· de progreso-, .Y ·entendió que ese espíritu creador. hacía 

uso ··de 'la ciencia aplicada, como base de la organización social.·. 

Infl\i.do por. Condorcet, se convenció d~ qJ?el futuro· del hombre di:e:i'.a 

. de""" proyectado hacia la perfectibilidad de la sociedad·. y. del, 

progreso del espíritu humano, ideas que, como sabemos, inf1uyeron 

. definitivamente en su secretario 'Augusto Comte, y quien desarrolló 

-su utopía positivista, separ.\hdose notablemente·: de, ·las 

con~epciones religiosas finales de su maestro. 

, Con respecto a sus ideas políticas,Saint~simón se pronunciP por 

el· respeto al poder real, por tratarse de una institución,.de 

carácter universal, situada· muy por. encima ·de las· clases, ,cuya 

existencia no estaba vinculada con ningún sistema político en 

generalt· también se manifestó a favor del Consejo de Ministros y 

del· ·sistema parlamentario bicameral. Abogó por, la C.IIBción ·:del 

Con11ejo de Newton, integrado· por veintiún indi.viduos· divididos .en 

las siguientes disciplinas:tres matemáticos, tres ·físicos, ·tres 

químicos, tres fisiólogos, tres literatos, .. tres pintores .Y tres 

aTiúsicos •. Este ·organismo sería la central que controlaría.· a los 

consejos organizados en los grupos inglés, ·francés, alemán·;.e 

italiano, a fin de dirigir la vida cientifica,; intelectual· y 

cultural de cada país. Cada consejo haria construir· un templo, en 

cuyo interior se erigiría· un mausoleo en honor a Newton .. El 

templo se dividiría en dos partes: la primera,. correspondiente· al 

mausoleo, estaría decorada por los mejores artistas; en tanto que 

la segunda sería construida y dispuesta de forma que diera· a los 
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hombres una· idea 'de ·la morada destinada,, para toaa·-1a ete·rnidad,· 

8··.'aquellos que causaran daño al progreso de las ciencias y de ·las 

artes •. · &1·· primer sector regularía el culto interno del mausoleo;. 

m~ent'ra·a·· que el segundo regularía el culto externo,. presentando: 

u'n· espectáculo majestuoso y brillante. 

·. ·Eri· todos loa, consejos - se nombrarla como presidente, ·al· 

matemático que ·hubiera recibido mayoría. de .votos, el cual 

procuraría dar cumplimiento a la orden de construir talleres.,, 

fábricas y un colegio cerca del templo, además una biblioteca que 

no dispusiera nunCa de más de quinientos volúmenes. Asimismo, 

vigilar fa· que los niños fueran conducidos por sus padres al· 

templo, inmediatamente despúes de su nacimiento. 

Saint-Simon dio en su proyecto un lugar fundamental .. a la 

éducaclón, a la que diferenció claramente de la instrucción. En ¡5u 

obra De la Organización Social advirtió,. que el ºperfeccionamiento 

de la edUcación propiamente dicha es más importante . para ¡el 

crecimiento del bienestar social que el de. la ,instrucción" ( 13) 1 

consideraba a· la educación como la formadora· de costumbres, 

aquel la que desarrolla los sentimientos perfecciona . la 

capacidad de previsión y muestra como aplicar los principios 9ui~ 

·dores : para dirigir ·la conducta. "T.a educación --:señaló el pensador 

francés-' puede ser considerada como la enseñanza continua ,de los 

ind\epensables conocimientos necesarios para eL mantenimiento de 

las relaciones establecidas entre los miembros que constituyen la 

sociedad" (·14). 
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de,. hal¡il idades, para el trabajo, sipo 
.. ·'' ¡ •.• _ •. co,mo,_ la '· ~e~a 

tanbién como el ingrediente biis.ico de la civilización •. su.- deseo 
~ .-. ' . ' . . - '' . . . . ·. '. . .' ._, . . ~ .. , • ¡ . 1 • ' 

pnra Fran~.t~---~~ feferen~~a,. .~~ ~sunto de ~a educación lo ~!f!B.u~i~ 

.~~ los siguientes tres_ puntos: 

11 1.- . Que., __ para la c~ase _de los proletarios, la educación. es 

infintt'~mente más esenci~l que la inst_rucción •. 

"2 •""." Que,. la educación de .la clase prolet4ria en Francia es 

.~:mena; que es mejor que la recibida por. la misma clase e,n, .la~ 

otras naciones ~u.rop~as. 

"3:- _Que la sUperiorid.ad de_ los proletarios franceses .sobr~. l~a 

~role~arios de otras naciones, tanto desde el punto de: vista. ~e 

los buenos sentimientos como desde el de la solidez de ~os 

c.:.ono.cimi~ntos, procede principalmente la superioridad de la 

nación francesa sobre los otros pue~los(sic). 

"Y concluimos que, para acrecentar la superior~da~ de la nación 

francesa, el mejor medio consiste en extender en la clase de los 

proletarios la conveniente instrucción, lo que se ve facilitado 

_p~r:,la e~señanza mutua"(lS) • 

. -:Finalmente nseguró .saint.~Simon .que, utilizando S~lo la mit_ad de.l 

gasto ~rpleado·porlos esta~os mayo~es en las rnmas de la administra

ción, podría enseñarse_ e~ diez años a leer~ escribir Y, contar. a 

todos las pralet~ri~s de Fra~cia. Además, see'Ía posi~l.e 

enseñarles un poco de dibujar música y bella~ a_rtes, como medio 

para apasionarles poe' el bien público. 
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Tá-inbién 'tocó el punto de "i.a· edUca~ióO y·· ei 9obi~ino;-eri··~ti fi'bro 

'-,0¿··1a; --reor9arlización de 1a- s~~iedad eUroPé~i o·-de l~:·•n:ece~1da'.d"~·y 

~1·oá· 1·'raéd108 de -reUnir los Puebl.Oa: de· E~roPa' 'en un Solo ' cuJr~ 

'p(;'úúco c::onaervando c::ad~ uno 'au independenc:iá 'nac::io.;ai.· En dlc::ha 

obra advirti6 la importancia vital de' formar un gran p'árlamerito 

·9ene·ra1·, con Carácter dé or9anismo supran-~cional_. investido ·co~· el 

poder de juzgar las difer'encias naCionales. Tal congr~So e'star{a 

COmpuftsto excluSivamente por negociantes, sabios, magistrados y 

a:d'miriist"radores; enfocando su atención a la búsqúeda del' bien 
común, basado en la satisfacción de los intere·aes de tod4- lá 

'c:omuii'idad europea, ya fue6en científicos, 

· 1e9ia1atiiioa, comerciales, industriales o adrÍ1inist'ratfvoS. 

··r:.6giC8mente el sistema de educación pública sería pueáto bajo 

Vigilanci8 de ese organismo, el cual tendría la raspon'sab.iÍidltd 

de redactar un código moral que abarcara ·los niVeleS 

. gene'ral-, nacional e individulil. código que sería eri~eñllid.o en toda 

Europa. 

Además, la asamblea europea permitiría la completa libertad de 
. conciencia y el libre ejercicio de todas las religiones, siempre 

qUe no quebrantaran los fundamentos del código moral. Con esta 

bas'e,. la asociación política estaría 

lnstituciOne's creadas, puesto que significaba la unidad de 

irítereses, proporción de máximas, comunidad de moral e 

· iriSt.rucción p~b'lica común. 

El conjunto de estas ideas estimuló el crecimiento del 
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s.ocialismo ~~~p.ico, de l~s asociacionistas 

C~~.~~~ H':'.rx y rederico Eng.els., . an~rquistas,. _com.o. Mi~uel ,~akun_i',1.~ 

l~~.~a~es.: y; conservadores, como su disc_lpul~ Augu~~!J' C~m.~.~· 

e?.r~aado f'.!e las Es~uela ~o~itécnica '. Y. Emilio Durkhei~,. cr?adores 

de_, la peda_gogía '?onservadora, qu~enes tomaron de Saint-Simon ,loi;¡ 

e~~~_.pa~a ·la .. e
0
laboración de s~s ~istemas politicoa y ed~~ati~:ºS:•. e!I 

p~~ti':~l_ar de la educación positiv~st~. PoÍ" otra parte, es 

!~portante m~ncionar que el polít~.co libe~al mexicano Benito Juarez 

r.~cibió cierta influencia de las máximas del utopista,_ como. veremol!J 

en. ,adelante .• 

·El impacto de la doctrina de este fran~és, ju.nto con las de Owen 

y Fourier. creció debido a la . agudización de todas las 

c:o.n.~!='a.dicciones y al incremento de la miseria de .los obreros y 

peq~.of'.ios .. pr~.ducte:>res, los cuales padecían las consecuencias de .la 

cr_ia~a· ·Y .. ~e .:1a· desocupación en masa • 

. ~l~:.~mbargo, es importante recordar que las ideas engendradas. p~r 

l~s.: ut~piStas, no SC?lo, fueron abrazadas por aquellos menester~sos 

au~ace.a.' sino también por grupos acaudalados que encont.raron .~n 

dichas teorías. el al~a de singul.ar~s .credos y ritos, que ... ~n 

en ~uchos casos contribuyeron al descrédito del conjunto de ideas 

y: prf?~uest~s de los cuales surgi~ron. Tenemo~ el ejemplo de los 

sansimonianos que fueron encabezados en diferentes momentos por 

Enfantin, Bazard y Leroux, estos amalgamaron un comunismo · 

seudorreligioso con los ideales del industrialismo .progresista de 

su·· maestro •. Referente .a Pierre Leroux, quien tomo la dirección _d.el 
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·p~~seliti'sino 1 ~ansimoni~nó ~ partir ··ae 1830, es ~~~eS~~io v .. ~eñ'afa~ 

q
1Ue ··t~~o especi~l· int~ré& ~:n ·, divu19a·r lOs: ide~les dei' ti~e;,o .. 

cd'stÍ.aniiimri; · obra final: de saint'-simon, ·y qll:i~o · espedai;..enté; 

que se el proyecto de 
.. ··· . 

su maestro de una 

EnCiClOPedia, que 'serviría de medio para unificar e;l' sabSr, en: eÍ. 

'bual tendri~ . BUS cimientos intelectuales la nueva er8'. éon··'Jean· 
iÍeynaud fundó la Enciclopédie Houvelle~ y en· cooperaci'éií{ i:on' 

George Sand intervino en la Revue Indépendante~ pÚbliCaciOn·ea· 

dorl.de·· po·r primera· vez se introdujo la palabr~ "aoci~ii~~o·.e ~ ;' P~:r. 

otra parte, nuestra investigación nos ha hecho aoa'pecha·r que 

Leroux visitó a México con un proyecto en mente, sospecha que 

'COnsider4remos en su momento«.· 

CHARLES FOURIER '· ·~· ; 

Es el momento de considerar al que seguramente es el· aoci.~tiBta:, 

u:tóp~ico ··'más importante,, y el que actualmente recibe maYor: 

atención. Hos referimos a Fran~oise-Marie-Charlea· Fourier(l772-' 

1837), nació en Besancon de una familia de la clase media, que 

Perdió .. lai mayor{a de sus Posesiones ·durante 'la revolución. 

Tuvo·que ganarse la vida como empleado de oficina y como vi8j8nte 

'de ·comerció. Dedicó sus horas de ocio a escribir libros/ 

ellll:aanb.sus ideas por sí mismo, casi sin la influencia de ningún 

'eác.ritor anterior, partiendo de un análisis de la natu"raleza 

hu.mana y; sobC'e todo, de las pasiones que afectan la felicidad del 

hombre. 

El" tema fundamental de la obra de Fourier, fue ' que , la 

organización· social 'adecuada no tenía que tender a desviar ·1os ·de-
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seos humanos, sino a hilllar la manera de satisfacerlos, de fOrma 

.. que condujera a la: armonía ; dese:ada, E!vi t'árldá la rdfscÓl:-di:a .;>'Fú~ 

enemigo de todos los moralistas, que fundaban sus sistemas·· éri 18 

idea de poner a la raz6n contra las pasiones, o que concebían a la 

or9a.niZ.aéión Social:, como·· un· instrumento .. para ·'ób119.:Si:- ·a los"'-se·res 
" Si!r ::bUeriOs ·éOn'tr~ · sti vol~ntad·., -Además soSteriia· que la ··nat:~Í:a:leza 

humaná es· CSenci81n1erit-e 'inmUtable a·· través de ·1as e·dadéS·,. Tiec]andO 

asi · la docti'ina de 'muchos.' a·e los que, como él·,·; eran Utopi.~táS 

(partiC'u'larínente Godwin ·'·'y "owen), segúO la cual e1 ' 1medi~·-· podría· 

moldear e·f,:ca.ráct~r e·n casi cualqÚier forma; Y. n~:> eS' qúé:·ei dl~ra 

merl(;s in1portar1CiA' al ·mt!di~ para lograr o i~pOsib1iitar- lá-" fél'i~·idad 

hunia~~. sinO que, a su juicio, e1 problema consistí~,- e~,. és·tabl.ec·e·r 
el medio' adccÚado" a la na'turilileza del hoJUbre, tal como e's·:esta·.:y r10 

con la~'ftnafidad de cambiarla en algo diferente. 

FA·· Pe.rlsamiento de Fou.rier surgió de ia obsesú5n de· disfrut:a~ 

p1enamente· la V.ida, eVi'tando todo derroche innecesario· ae ti'~·fnP? ·y. 
energras· •. qué limitaban· •todas las ·posibilidades plena.a de' los 

senti.dOS .. ·. 21 mismo Sentía· un gran goc·e con los alimeritos". buenos· y 

bien Prep~rados, y afirmaba que era natural que los hombres no solo 

disfrutasen de los pl~cel-es · 'de la mesa, sino que también 

disfrutasen de" su elaboración y preparación. Igualmente vemos en au 

otlr·a ·su iri~eréS por inventar un nuevo sistema de escritura musical, 

lo "CJu·e· lo ! levó a conceritrar-' su 'genio exuberante en·-- concebir Un 

mu'n'dO pleno 'de armonia. Asimismo, su odio declarado al coniercio·, .. el 

cu·a1· as·eguraba el pensador,' ·estaba ·siempre sostenido· ·pa·r ~~·n 

' ... -. 
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. tii;a1> ,lo. _dh:i~i6. a estudiar y .criticar t,enazmente la .sociedad de. 

su t,iempo. 

,., ... Este espíritu critico motivó .. a Federico Engels á expr~s~i;,e,n.,~u .. 

_-Anti_,-llürlng, que Fourier desen_mascaró. "las brilla.ntes ,f~a~(!S ~e 

l~s .. id~ólogos burgueses .de, la épo~a! demuestra. cómo ~ esas, .frases 

~-lt~~ona~tes .res~onde, por todas p~i:tes, la más cruel de las_ 

F~alidades y vuelca sobre est,e altisonante fiasco .. ele la, 

fr~.seolog[a de su satirc. mor~az",, y añade que la. "!!.ª_~ecul~~i~~-·· 

,fraudulenta que se desató en el ocaso de la. r7voluci()11. y .~spirit~"'· 

r:nez~u~_no ~el comercio francés en aquellos año~,- ap~recen .Pintado~ 

,en sus obras con trazo magistral y dele! toso" (16). Liberado,, el. 

pensador francés de toda falsa modestia,, y sabedor _de su 

inagotable in9enio1 aseguró que si hubiera sido más culto, se 

h,abr~a. encaminado a ocupaCse de l.a.s ideas de otro .Y _a_fi_rmó: ~ "me 

habria . dirigido a contrasentido del instinto, La suerte_, al 

-arrancarme de los estudios para exiliarme en los mostradores de 

~a .. banc.a, _me obligó a culti"var mi p~opio fondo, a olvidar l~s 

contt"oversias de otros para ocupa~ame de rn.i.s ideas y valor~r .el, 

genio inventivo.del que me dotó la naturaleza 11 (17). 

En efecto, la obra de Fourier ha tenido _una importancia t_an ... 

~rande,que muchas de las propuestas emancipatorias,desde el siglo_ 

,pasa~o hasta la fecha.,, deben en mayor o menor medida sus 

~portaciones al utopista Al respecto. afirma el especialista 

Debout~Oleszkiewicz, que ºla improbable reunión de los 

pensamientos de Marx y de Freud, de las dos más grandes 
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revolu.ciones del pensamiento y de la praxis modernos, la 

'Pre'~T9\J"k'6 por: :.8d~l~:nt~d~ ··~1 "utop"iSta"" Fouríer c~arido' esboZ:a _.•1;~. 

1.hÚ'ói.·<i~1'"a'ri&lisis '<y tie "ia i>intesi.sl'de''1as_pa'si.ones y ·d~' 
··1atr,· J:efilcl'Oh~s'·. ·del .. tt"abajo. Con el se ·~~~~evé el.:. pun~~,,.:d~~1 

eni:iuiihtro de . cids aspi.raeto;nes difei:enÍ:es,_ ia iinidad de la 
ó~9a'ói'ia··c·1óri e·c~nó~i~a y de· 1a l i.beración del·:·deseo .. o~sd·~ ·=ta c;·1·~~·, 

il1sP1r,aa····<1e,:·-¡;u; inCreíb1e eePeranza, ra·strea piS'taa que .. -·nadi'~- 4 
recorrido: j8mas • diseña cl&mi~~·s de un mundo sin t~Ab'a:s que ni' 

Freµd ni Ma'rx osaron imaginar•( ÚÍl. 
)'¡ ':·-.: 

La trascendencia de Fourier radica en lo totá11Z4dac-a· qU(e, es BU 

propuesta. desde. losociológico a lo psicológico parece no existir 

~-sP8C.io sin· ·t~car por su concepto de Armonía, se coricebía cano 

ei gr~n descÚbrldor de la voluntad provid.oncial, para la felicidad 

de ·i;,s ·hombres·. con la seguridad de haber encontrado tal v~-~dad, 

se dedicó permanentemente a idear un mundo,, donde el hOm·b~'~: 

encotitrara sU ~egocijo, en seguir lo que la natura
1

1eza indi·c~:~a 
p~~a .··~l.·. e's deCiZ:., en obr:ar en direcció'n de 'su ins"tf~t~·~ e El 

utopiáta áseguraba que tod~ atracción inevitable o pasional·h~bi~ 
a.ido: '·pU~s-ta p~r oio·s .. con el propósito de ser satis

0

feéha, pu~s· ~i 
c~;e~dOr< no depositaría· motivaciones en los humai1os para ~a·da·.·F~e 

cOn e·Stá ·, ~is16·~ que el socialista francés. armó. con un lenguaje 

·p~~-c;i ~Ó 'y sumamente amplio, su gran utoPía. 

Podemos afirmar que la· aportación más rec~nocidii y popular de 

FourÍ~~~ ~s {~ .de su ~omunidád agrícola llamada fal.anstei:-i_o:," lugar' 

do~de se viví.ría b~jo. el ·régimén .societari¡,, y. s·e ·ed.Ucarí~, ~J.ós; 
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miembros de tal sociedad en los P.rin~ipic:»s ~~moni.anos1 ,au_n_qu~, ~ 

d.~dr verd.ad, el prove;-to . f.lnal de Armonia queda.da c:omplet~ 

multiples e~sayos. Referente a la vida.en -es~e 

~,u~vo, .. _~r~,~-~-' Fouri~r ~dvirtió lo siguiente, en su obra Bl lfu~vo. 

Mundo Jnd.ustrial _Y Societario: "El destino del ginero human.o es 

(au_nque. no se c:rea) o la inmensa felic:idad bajo el. régimen di_v~ll~ 

v ... s~c:~.etar.io, o la inmensa des_dic:ha bajo las leyes .. de los 

hombres, en el estado de industria parcel~da y falaz que,, en 

comparación con la societaria, no da la cuarta parte en producto 

e,f.ec:tivo, ni_ l .. , c:u,adragéaima en. goc:es"(l!l_l. 

,.,d.emás, con_ gran convicción. Fourier señaló, en su famoso libro 

~.rt .. de los cuatro Movimientos, lo siguiente: "Naciones 

d~syenturadas, os acercáis a la gran metamorfosis que parecía 

anunciarce con una conmoción universal. Ciertamente, en la 

aetual,i~ad, el presente está rep~eto de futuro y el excea~ de 

sufrimientos rlebe conduc:ir a la crisis (sic:) (que) da la 

salvación" ( 2 O). según el francés, el mundo habla ,P~sad_o por 

cuatro estados: barbarie, salvajism~, sociedad patriarcal ~. 

ci'!ilización, seguida por la etapa decisiva, la de la arm~nia •. . ·, .. ' ,. 

~a_ra q~e se lograra esto se requerra· la explotación total de. las 

tierras del globo, que sería posible superando el individualismo, 

tranformando la codicia simple -o individual- en la compuesta -

-o social-, es decir, en la coincidencia de los intereses 

particulares con los socia les. El primer '?ªªº para lograr lo 
«'.·'' ... 

a~terio~, sei-ia mediante la edificación y funcionamiento _del 

falansterio. 
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·· r .. os" falansterios áerían comunidades de a·próximadameñ't~ "l.8iló 
personas, las ·cuales txábájarían y vivirían en · edffiC'iOa 

eSpectcúmerite planeados: un palacio a manera de hOtei, 'Cori 

jardines· interiores y exterio.Í:'es, rodeado de los edÍ ficiOs ~dei 

teatró, la iglesia, tátleres, escuetas, graneros, ·eStabios, :e·t'c. 

La base de la industria falansteriana serla la agr[coia ·, la. Vtda 

se h"8ria·~en ·su may0r parte ·er{común, los coinedores estarI.!n á:·il¡ 

dipOsición de todos¡. y los servicios como· la Calefacciórl·~ áerlári 

tam~ién' com'unes. Las . agradables condiciones de "tos falansteriOS 

harían imposibles los crímenes y por consiguiente na· se 

nece8it8riari los abogados, jueces, la 
0

poltcra, ni el ejércitO~ 

C8da·' falansterio eligiría a su funcion8rio representante,·· a :.ia 

cabeza de los cuales estaría el unarca y, cuando tod"a ia 'tierra 

fuese una federación de falansterios, se nombrarla a un jefe de 

las falan9es de todo el· mundo, el omniarca, cuya sede eStari:a en 

Constantinopla. 

·.·i 

Pero, dicha comunidad no es lo más importante del pensamiento 

de Fourler -la base de la armenia y, por lo tanto, el 

funcionamiento de los falansterios-, ·sirio 'su teor[a Sóbre las 

pasiones,.plJés'para él: las pasioneS :eran el fundameOto :':: del 

hombre, · y ·la atracción·~· la ley primera· de la Naturaleza .' si ei 

hombré'" ·no· era feliz, era porque la sOC'iedad y su educaci6n 

obstaculi.2'Etm cuanto p;xlUil el desarrollo de la vt'da aPasionada. eOr 

lo tanto., para que la humanidad fie:a feliz Ee:i'a preciso que pudiera 

cumplir·sus deseos e instintos. Con estas ideas FOurier criticó a 

~~ "'~o:ciedad civilizada,, no por motivos morales, económicos o 
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. P9~~t~.c.c;>,s.'· .. •~no .just:m~ei;at~ por ser represiva .de. laY fuerzas 

vitales de los ciudadanos, de. ahí que defendiera 

".man7ipación de .la mujer, el amor libre, la desaparición de .la 

la educación colectiva de los niños •. En .el 

ámbito laboral proponía una nueva sociedad donde las tareas 

f~~ran libres, variadas y atractivas. Todo esto, según" el 

!"topista, seda posible en el .falansterio, porque deeaparec.edini 

gradualmente la. familia y el matrimonio, absorbidos por la .vida 

~Ol!'Ú~; , _.los trabajadores se unirían en grupos ~e t~abajo . con 

.arreg~o· a sus gustos, y cuando se cansasen'· .cambiarían de grupo y 

cie tarea, Al ·.vi".ir- tan felices producirían tanto,que.bastaria 

con que ,tr~bajasen desde los 18 a , los: 28 años pa~a vi~i~ 

holgadamente .. toda la vida. 

Dentro de todo. este sis.tema., las apor,taciones que hizo Fouri~r 

con respecto a la educación fueron agudísimas y trascendentales .• 

Sobre el asunto Marx y Engels, en desacuerdo a:n las criticas de 

Grün contra F~urier, ex~res_aron en Léa Ideol09ía Ale .. na que '~El 

S~ñor Griln, .~orno buen filisteo alemán, toma estas• fantasías en 

serlo •. Es lo único que. el toma en serio. Pero que si quería 

e?'ami~ar. este a_specto _del sistema, no se ve, po_r qué no .entró en 

~as .manifestaciones de Fourier .. sobre la educación, que son, con 

m~~h~, lo mejor que existe e~ su género y en las que se contienen 

las. observaciones más 9eniales"(21). 

~n ~fect~.' P:ara Fourier la educacic?n seryiría como formadora y· 

* Las especulaciones sobre el amor y el matrimonio de Fourier (N. del' autor) 
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~~produé:tor·a de su gran proyecto. De hecho, a·unque Cabet' y' "óWen 

~¡~rO~- tB~ilién gran importaricia a ia educ~-~cióri": -~in9u~:~' se d~·tu-~b 

'S~cción · tercera: La Educacióri Armoniana de El N~evo Mundo 

IÍlduat·Cial Y· Societario,_: ~l utopista . ·afirmó que. 'ia ".ed~caci:6·~ 
'áoc:ietaria 'tii!ne por objeto operar el p.ien;, desarrolla· de las 

faeul tades· · milteriales e inteleétuales, y apllcarias 

·. ""oe ,'fo'rma 9enera1, la educación se 'impartiría ~n ~l faia~·st~rio, 
a estimular las vocac ic;mes del 

, ' '·~ 
inSt-iO.tO, 

:s'eñáian'aO a Cada individuo las ,aCtiVidades Para laia cuales era 

i!•Pt'é>. por natu'ra'Ieza. Esto, mediante el :Pr~·cedimien~o del 

t'ra.bajo productivo y d~l deseo. Así se pretendía que ¡()á ~r~~io'~ 
niños solicitaran su instrucci6n, emp1eanici útilmerÍte · los 

instintos que la moral intentaba reprimir. No existía limite para 

la: exPérimentación, ni se reprimía la t~nderÍcia· · ~~s,ional, ·por 

lO~qlletodo era válido y se concedía total ini'citiva a los niños, 

Permltién.doseles incursionar en diVersos caminos fomentando ··sUs 

más : eilcontradas pasiones. Ante todo era fndispen'sable i,°~~ca·~ l·~ 

armonía en la unidad· dialéctica, por medio de una 

int~gral compuesta, es decir, que abarcara todos lo.S de~~lles' del 

cuerpo y del alma~ y .. f~ñdOl~ a la vez. 

En contraste con el determinismo platónico, la educación 

8rm0niana -t~á't~í:-í'cide desarr'ollar en el niñO no una, sino treinta 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NI DEBt 
il8UBTECA 
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o .. ~~s v~~~~~o,ne~.)1rad.ua~.~.~ Y. dom~nante.s en ~iver~os .niv~l~a •. , .. ~~a 

he dich_o __ qu~. la teoría de atracción debe lim.itarse a, ut.i lizar:'·l~.~ 

pas_ione.~, ta~ como Dios las da -aseguró Four.ier-, Y, ain, cambiar. en 

ellas nada .• E~ apoyo a , este P,rineipio, he justifi.eado a .l_a 
,·· -~· i . '. ' 

naturaleza en cuanto a, varias at~a~cio~es de la primera ec;tad qu~ 

no~ parecen viciosas; tales como la eurioaidad y la 

inc:onstanbia: tienen por objeto ~.traer al niño a una multitud,!"• 

aeriaterios donde habrian de desarrollarse sus voc:ac:iones"(2ll.,•,.». 

El mecanismo indicaba educar a los niños en, la .prec~cidad 

com~-~e~ta, ~e forma 9'ue. ~e despertase en, ellos una curiosi_~ad po.r 

las funciones materiales. En consecuencia, . el trabajo. _de, .. l.• 

e~cuela ... detei:'ía compaginarse con el de los talleres y cultive;»•.~ 

propiciando así que los pequeños solicitasen su enseñan.za, 

motivados por el trabajo de atracci6n. 

Por lo tanto, la formación del niño . to~rin que ini...-iame en loa 

jardines, corrales,. cocinas y salas de ópera. Y sólo deberla· 

ingresar a la ,escuela para aument~r las nocione~ ya, adquiridas en 

el .ejercicio ind~strial, dn ,perder de vis.ta el cumplimiento .de 

l~~ tres objetivos base del sistema fourierista: 

1.- Cultivar el principio de los contrastes. 

2.- Conducir al trabajo productivo •. 

J.- Procurar la inexistencia del igualitarismo. 

La organización escolar debería comenzar por implantar ~,~ i l.~chai 

de instintos y de sexos,. productora de proditjios en industria y 
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o: tribus··, éoñ arreg10 a'' las edades.· 
,,,.-

•• - - '" . .'!•" ;,_;, 

En la educación armoniana la primera fase del proceso 

Comprenderra·- a ios ·.n.iñcis~ desde ~l nacimi'eñto h1
asta· 'iOS · ~uatro 

affos ·'y·: m·edto, ·· divididcis ·en tres' grúpos: Nou·zf~iSsa'n·ts': · ila'mhi"rl&·r·y· 

POupons. "La meta ·aerra:·,. log'rar el de8a .. rroi10 dé ... l~s flÍ.CUli:adés 

corpor8le's. La segu.nda etapa se 

. cherubi"rís· ·de· Cu·atrO :,y 'me"diO a seis y iñécü.'o · añoS: y ·ser"atinS..: :d~ 
_aeis··'Y•'med.io a· n·ueve años de edad." En est-~ periodo se m~t'i·~~'ia 

··a· -la ;·educación '.de lcis .. sentidos y a la emulación, cori obj°etO ·de 

nutrir~·._;·.las 'apti t'udes' ina'ust.riaies. La ' tercera ~· 1fa·a-~ · o .-~. ~i: 

prir.r.i.pio··~'de la alta ·educación; estaría destinadB. ·a los 'nlños 

eritre'rhueve y qUince'«) diéCiséis años, a· qÚienes·se int~9~ába···e·~ 

pequeñas: hordas de ly'ééeñs· y 9ymnasiens, resporlsables dt! rea;ii·~~~· 

los trabajos desagradables;· peli9rosos, prodUcti vOs·, .!te.~· a iíri éb' 

i;1Je 1aumentasen las disposiciones del alma. 
.:1_._', 

'ºEl: método que· tBic) ÉEq.rl.r a:ii las pequeñas hoi:'das' seria uti 1 iz'cii:' Bu 
entusi'asino Por · lía.. stiétedád, pero· nO des9asta·r10 cOn :trilb'a'jOa· 

fatigosos. Para· no desgastar este en'tusiasmo sé lo ·~mpléa·rta· 

alegremente·,· ho"n·ori'ficamente, en ·breves 

aft91Íl11dolas ·con· actiVidades lú'dicas Y de aCi.calamÍeilto. 

&l cuarto periodo sería para los grupos llamados veatalato y 

damaselato ·o;· en general, jouvenceaux, · compé-endiaoS en la · edaa de 

dieciseis a veinte años·, ·etapa dominada por· las cOs·tumbCea··,.de ,r. 
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·~~~~·~,~~í~ .~.~~~~·~ª· .E.~ ,e.~te.,,últi~o ~iclo d~ ~,ª e~uc~_ción unitaria, 

la. meta consistiríaen cultivar. las .capacidades. del esptrit;, 

dialécticamente. 

El vesta lato iría hacia lo bello por la ruta de .lo bueno, y. el 
' '· 

dama11elato a.~-º b.ueno por la ruta de lo bello.• e:n con•ecuen~ia,. en 

el pri~er ,'grupo existidan más mujeres· ,que hombree, y ./lo 

contrario ocurrida en el segundo. Entre sus. misiones figura.da 

i~~.il:-~~tame~te la gat"antía de verdad y de honor en las relaciones 

•.morosa.a, r sobre. todo en .. la paternidad .• Asimismo Uevartan.·a. 

cabo t'ra.ba~ de utilidad pública, como cocinar y lavar: __ >;epa, .y 

como función ~~terior, el entretenirni.ento de los grupos., de 

~.~~~ajo. Es imp,f>rtante recordar, que tod:o este proceso educativo; 

~~!!~.Como finalidad, iñducir a la Unidad universal del hombre, 

mediante l.as sE'.ries. apa_sionadas, que ·caniprendicTi los .tres fines de·. 

la Atracción y de.sus. doce pasiones radica.1es(25). 

con respecto a la labor docente, sólo se requeriría para su 

ejerci~io. ~tener .el ~dato bueno de sus inferiores y ejercer. una 

cuarentena de series, en agricultura, fábricas, ciencias o arte.a, 

~bt_e.~ie~-~ó ·de e-ªta .. ·mi"nera la perfección teórica y pric.ti.ca. 

Ál Clllll?iír", tales requisitos se obtendría el grado de profesor, sin 

tener necesidad de comisión magisterial ni de la protección de. la 

corte. 

A difer~ncia d~ algun~s educadores*de l~ época, Fouri er deadf!ñti·· 

* Entre ellos.Pestalozzi, a quien Fourier criticó eventualmente. 
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··t· "'. 
la; in"fU.\!nci-a paterna en el proyecto 'educatfvo armoniaño; seña-;... 

larÍtJ:~q..tn:·en . los · falaristerios "los niños ·no ·'serán -educados: nt·: por-·· 

suS-"··Padres ni· por·: sus'·preceptores·, sino por ·ellos mismos~ por· la 

rivalidad exclusiva. de' los. diversos par'tidos.: Tendrá·n· ·se"guramente 

la· ayuda.1,de"' los coros 'de -más edad y de :·los jefes:•de enSeñanza;-·:· 

pero cada niño será enteramente ~·libre1 ~no: trabajará·. ni:· estuclnrá.":· 

sino lo que le plazca, y con es.ta libertad completa la atracción 

·lo :<llevará -«a · iniciarse: en todas las ·funciones ~·1 agrícolaiS 

man·u·factureras 'y eient í ficas, . a". tener éxi·to· e'n ·'alg'una ,·;"ª' ConOcer · , 

someramente las otras, y después a adquirir· nociones sobre ~todo<··y· 

a ·interesarse, por consecuencia, en el conjunto de la falange"•.y·:

de todas las series''(26). 

:-.. ·:¡_··· 

..... como·· podemos notar, la pedagogía de . Fourier, basada en ;la, 

emulación en las .diversas atracciones de·.·que es. suceptible_el ·ser 

·humano,: en las que destaca la atracción ·hacia· la .industria, sentó1" 

"un precedente para .la ·implementación de la educación ··té,cnica r 

que, ,como veremos en .el próximo capítulo, influyó en·polít.icos ·y/'_' 

filántropos decimonónicos a· .. utilizarla en nuestro país en 1 sus.' 

·proyectos utópicos •. Por .. otra· parte,' la escuela activa. 'ti.ene una· 

'gran ~deuda a:n el ·pensador~ francés, · .. ya que en su sistema, los ·niños:: 

; siempre permanecían gustosos aprendiendo,en la acción, en los 'Pequeños talleres, 

.. y_,(11' efectuar .servici~ a la cam.mida~e 

••• • r Además,· como afirma G. O.H. Cole,·, Fouricr ,fue "el que! expuso .por.: 

,,primera. :vez ,la ·idea. de la .. •sublimación~ y. la sostuvo en .su forma:' 

···,¡;.· .. , 
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más amplia" (27). Sus conceptos sobre la libertad que debían disfru

tar los infantes en el aprendizaje, sirvieron de base directa a las 

concepciones de Neill en su Su•erhill, que leidas despu6s de cono-

cer. las obras· del utopista, pierden su aparente originalidad. Asi-

mi•mo, el ,jardln de niño•, las materias optativas, los trabajo• en 

equipo Y. la• faenas para la comunidad, destacan la importancia que 

en el ca•po educativo h~.dejado el socialista. 

En •uma, Fourier. buscaba formar al hombre nuevo, meta .entendida .. -

como la formaci6n del hombre integral, a >.rav6s de la asociaci6n p~ 

a iona.l o libre, y del desarrollo de todas las facultades paaionalee en cada in

dividuo. 

La i:epercusl6n de las ideas de Fourier y de su escuela societaria fueron 

limitadas durante la vida del maestro, pues lejos de edificar uno de los 

falansterios con que tanto soil6, sólo logr6 la adhesi6n de algunos adeptos a su 

utopia, entre los que destacó Víctor Prosper Considérant, heredero de la obra de 

Fburier. y .difusor de sus ideas sociales , el cual edit6 loa peri6dicos le 

l'halanstere y ta Phalan<JE'- En 1848 tat1éi parte, cano miembro de la llsamblea 

Nacional, en la "canisión del trabajo" de Lw<ent>urgo, presidida por Louis Blanc. 

Después de la derrota de. la revolución en Francia fue a· loa Estados Unidos 

invitado · p:>r Briabane, y trató de fundar una colonia falansteriana, la t"Ual 

fracasó en 1854: pero vió corresEX>l'ldidas sus aportaciones sobre la reforma 

urbana de la capital francesa durante el imperio de Napoleón III, quien abraz6 

en su m:mento el fourierismo. Durante su visita a Texas estuvo en contacto con· 

mexicanos y visitó los estados de Nuevo León y COOauila; no le pasó.inadvertida 

la ;situación de loe trabajadores de nuestro país, p:>r los que dio· sus 

recanendaciones al ~rador Maximiliano. cano vereucs despúes, lo mismo que al 
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famiHsterio de Guisa fundano por Andrés, Godín. 

Por otra parte, liberarios como Kt'opotkin _Y i'iilliam Morris se 

vieron. atraídos por las ideas de Fourier, sobre to~o. aquel.l:a,s 1 

referentes a la educación de los niños según sus deseos... Y el. 

anarquismo de Proudhon hundió sus raíces en las pretensiones,, 

societarias del genio de Besancon, pero, como es sabldo, sin el 

homenaje correspondiente a Fourier (28). 

En los Estados Unidos el fourierismo· ar.raigó más que en Gran .. :; 

Bretaña e incluso en Francia, ya que el 

norteamericano Albert Brisbane, apoyado por Horace Greeley, _fun~ó 

por lo menos 29 colonias. Al seguir los principios .societai:.ios 

Brisbane t.ambién influyó CE:l C.H. Dana, Margaret Fuller.' Ha~tho.rne;y 

Emerson. Además en José Smith,creador de la iglesia .cri.stiana_ ~e. 

los Santos de los Ultimos Dias que si. bien afirmó "haber 

de~cubierto, grabado en tablas de oro, el libro de Mormón ~ad~iert~ 

Servier-,. n..n:a reivindicó las concepciones económicas y sociales de. 

Fourier"(29). Por su parte, Ripley, Ballon y Adams, lograron 

inc.or~orar f'.!l fourierismo a sus comunidades religiosas. 

En México, durante el siglo diecinueve, estas c:;onc.epc~on_es 

enmarcadas en el social iS!flO utópico, fueron abrazadas por ~quel~qs,. 

que desearon ver en el pueblo mexicano una nación m_~s .just~,." 

organizada y deseosa de perogreso. f.ntre estos se encontraron 

figuras como José Maria Chávez, Juan Nepomuceno Adorno, Julio López 

Chávez, el inmigrante franCés Mr. Estevan Guénot, utopista 

ecléctico y proc,er de la educación técnica en nuestro país, como 
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veremos en su oportunidad, asi COMO el inmigr~nte griego Plotino C~ 

RhodaJc;anaty que, como los demás, sugirieron la cr~aCió'n de un. orden·· 

social feliz, produccto de la comprensión Oc la naturaleza humana y 

rie la complejidad y diversi~ad de los impulsos hum~nos, que 

ase9ur'ara a todos los indiViduos un tr'abajo que les satisfacieta· ·y,! ' 

a la 'vez, 

Fo'ú.C.ier. 
· .... ' 

Sin embargo, los problemas que abordó el francés siguen estando. 

~uy presentes. Al respecto asegura Octavio Paz, en su texto El ogro 

fiiantrópico; que 11 el pensamiento de Fourier se conv'ierte en una 

vt?rdade·ra piedra c'le toque. Si queremos tener una idea de. la 

sit.uación contemporánea, nada mejor que comparar la realidad q~'e 

vi.vlmos con las visiones de Fourier. La experiencia es vertiginosa 

y repulsiva: 'náuseas ante la civili.zación y sus desastres"(JO). 

Teniendo· en mente tal rechazo al actuar estado de cosas, un grupo 

de estudiantes franceses reinstalaron sobre un pedestal desnudo en 

la plaza de Clichy la estatua de Fourier en 1969, dejando claro la 

ac'tUalidad de este visionario. 

ETIENNE CABET 

En l;..i história del socialismo utópico aparece un hombre no tan 

importante como Saint-Simon y Fourier, incluso que Leroux, pero que 

en su momento llegó a relacionarsele con el comunismo como a ningún 

otro.' Nos referimos a Etienne Cabet (1788-1856) ,quien nació en 

Di jan Francia. donde se formó corno abogado. Tras la 

revoÚ1clón de 1830 se trasladó cuatro años más tarde a Londres 

)'; 



-87"'-' 

en .. _.calidad de exiliado, donde conoció ~ Owen y leyó a Tomás· 

~oro, que le inspiró su novela utópica Viaje por Icaria. En esta .. 

obra narró la aventura de lord Carisdall por un mundo de paz, 

felicidad y sabiduría. Las ideas de Cabet se basaron en el 

cris~i.anisrno, así como en las ideas de Rousseau, Condorcet, 

Diderot ,. Babeuf y Robespierre. En armonía con el pensamiento 

~l~str~do, Cabet creyó en la perfectibil~dad progresiva del 

género humano, y en todas sus concepciones fue un liberal 

declarado, excepto por la idea de que el fin de la historia 

señalaba invariablemente hacia el comunismo en su expresión más 

alta: la igualdad de bienes y en consecuencia, de la 

fraternidad de los hombres. 

En su novela, describió a la hermosa Icaria ubicada en un 

recién descubierto Nuevo Mundo. esta ciudad estaba dividida en 

cien provincias y, cada provincia, en diez distritos 

municipales; en el centro de cada uno de é~tos había una 

capital. La ciudad de Icaria estaba formada por calles amplias, 

rodeadas de jardines; cada manzana tenía quince casas iguales, 

las aceras estaban cubiertas por tejadillos de cristal, para 

proteger de la lluvia, y existían máquinas que limpiaban las 

calle$. La vida humana estaba muy bien organizada. Por ejemplo, 

a las seis de la mañana todos desayunabn, y las diversas 

comidas.estaban preparadas según los preceptos científicos. 

Referente al trabajo, los icarianos laboraban siete horas .en 

el verano, si bien en invierno trabajaban menos. los varones ºno empieza1) . 

a trabajar hasta la edad de dieciocho años y las hembras hasta la de 
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de sus fuerzas y de su educación -afirmó Cabet-. Los 'alic"ianos 

estarán exentos del trabajo a los ·seSenta y' cinco años siendo 

hombren y a los cincuenta siendo mujeres; pero el trabajo es tan 

poco molesto, que pocos son los que invocan la excepcióñ, 

continuando todos en su ocupación acostumbrada o hacienaose 

útiles de algún modo"(31). Todo contribuía ~a hacer más agradable 

el trabajo, "la educación que desde lB infancia enseña a amarlo y 

a estimarlo, el aseo y comodidad de los talleres"(32), el canto 

que animaba y~ regocijabaa,1los trabajadores, la igualdad y su 

consideración honorífica, así como la multitúd de máquinas 

lograban esto. 

En esta ciudad feliz todo era propiedad del Estodo,ircl!KJ 

industrias y las casas; el producto del trabajo se dividía por 

igual entre los trabajadores: el vestido era también igual para 

todos, Ef.tia. i.ogr"ilrUna casi completa igualdad de sexos, PeL'd,. '~ a 

difecencia de los falansterios, se conservaba la institución 

familiar, con el padre como jefe. 

Por otra parte, la organización social de Icaria obedecía a los 

elevados prin·ipios descritos en la novela cabetista con estas 

palabras: "•convencidos profundamente poC' la expeC'iencia de que 

no hay felicidad posible sin asociación y sin Igualdad, los 

icarianos foC'man juntos una SOCIEDAD fundada sobre la base de la 

IGUALDAD más perfecta. Todos somos asociados, ciudadanos, iguales 

en derechos v en deberes. todos participamos igualmente de las 

cargas y beneficios de la asociación; todos componemos también 
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unCJ sol~. familia, cuyos miembros cstan unidos. ~~.r .~~ª. vj_nc:p.l,q.s~ .. de 

la FRANTERNIDAD. '"(33). 

Cabet, al igual que Saint-Simon, Fourier y owen, dio importancia 

primordial. a la educación para realizar y continuar su proyecto 

social, puesto que consideró la educación de los icariano como base 

y fundamento de su sociedad, darlo que el alimento se les impartía 

por. ig.ual a todoS, así como también se les daba una misma 

instrucción elemental seguida de una instrucción especial 

adecuada a su Profesión particular,· la cual tendría por objeto 

formar eficientes obreros, .excelentes pa.dres de familia, buenos 

ciudadanos y , en fin, hombres nuevos. 

Par<'t. ~l utopista la educación física era la base de toda la 

forrn.ac,ión y la madre era .la encargada de proporcionarla durante los 

primeros circo a.ñas .de vida .. En este periodo "todos los niños y las 

niñas de una misma calle son reuniños para que jueguen y se.paseen 

juntos, .bajo la vigilancict de lc'lS madres o de algunas de 

éstas"(34.); con todo, los esposos permanecían al tanto de .la 

forrnñción de sus hijos, pues se les instaba a cultivarse al 

respecto en libros y cursos disponibles. En este tiempo la madre y 

el pí'dre . le enseñaban al niño i\ hablar, leer, escribir y un 

sinnúmero de conocim~entos y materiales prácti_~os .. 

Alas cinco añoa comenzaba la educ.~c.ión común, y duraba, combinada 

con la dom~stica 6 maternal •. ~a~ta la edad de .. diecisiete. o 

clieciocho años •. De hecho, }os_ p~_que~os no ,asistían_ a . : .. la 
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e·scu·e"ia·· sino hasta ias nueve' ae· ia mañana, ,.despué's· dÉ!l almuerzo, 

y .volvían a las seis de la tarde, habiendo terminado sus clases, 

y comido dos veces en la escuela. Destacaban entre sus. materias 

básicas: la gramática, el di bu jo, las ciencias naturales,· el 

c'átcUlo·, la geometría, la música y, desde luego,las nociones de 

· agr'icultura, mecánica " industria. Asirilismo, dentro de su 

Eiduca'cl'ón profesional no faltaban m¿;terias como. i1teratu~a, 

·al:-te oratorio, hi~toria universal, anatomía e higiene, cursos d~ 

m'áternidad y civismo. 

·Respecto a los métodos de enseñanza icarianos., Cabet in:~ 

dicó: "queremos enseñar al niño lo más posiblé, y por 

consiguiente emplear todos los medios imaginables para hacer que 

~Cada 'estudio de por sí le sea fácil, rápido ya · agradáb.le: 

· tlueStro gran pri nipio es que toda la enseñanza debe ser un ju.ego', 

y· todo juego, una enseñanza"(JS). Desde la infancia se les 

···c:au.tivába en la lectura de cuentos que los hacían razonar·· y 

··p·reguntar todas sus inquietudes; también contaban con peqUeñas 

bibliotec'a's con textos selectos y museos.,, donde observarían 

'contentOs los elementos de las artes y ciencias de su tiempo. 

Sin embargo, el método didáctico por excelencia consistía en la 

instrucción mutua, basada en el diálogo , que impulsaba a· laS· 

alumnos a pensar por sí mismos, y donde el instructor 

interven·ía solamente lo necesario• 'l'Odo esto apoyado por 

una educación práctica y técnica, ya que "la mayor parte de las 

operaciones de estudio sé hacen en los talleres y aÚnaCe'n~s 
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nacionales, para h.abituar an niño a contar, pesar, medir toda. 

especie de materia y de productos; o bien en el camp~ pa~a. 

enseñarle .ª medir las superficies, y a resolver sobre e~ terr~no. 

todos los problemas trigonométricos"(36). 

Además, la sola formación física e intelectual de los 

icarian9s no bastaba para producir ciudadanos preparados pa~a.~l 

comunismo, por consiguiente, se les preperaba con mayor esmero 

en una educación moral, "porque el alma y el corazón del hombre 

nos parecen más importantes que su cuerpo y su capacidad .. 

intelectual 11 (37), afirmó Cabet. En armonía con lo anterior las 

madres de esa comunidad observaban y examinaban los primeros 

.sentimientos y las primeras pasiones de los niños, a fin de 

cortar las malas inclinaciones en su origen y desarrollar las 

buenas cualidades, en especial el amor filial y, en 

consecuencia, .la obediencia ciega. Por añadidura, desde la 

tierna edad se fomentaban los hábitos de servicio, limpieza, 

protección, delicadeza, altruismo y cooperación, con objeto de 

preparar a los pequeños para la Sociedad, la Igualdad y la 

Fraternidad .. 

·03 importante destacar que en la educación física, intelectual y moral, 

cabet, a diferencia de Fourier, desaprobó rotundamente el método de la' 

emulación, pues tales sentimientos obrarían contra los de la igualdad y la 

benevolencia fraternal, generando el egoísmo y la ambición en unos, mientras 

que en otros produciría ccxno resultado sentimientos adversos canO la envidia 
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·y ei ooio. Por et' contrario, "1a "única: di"si:inci6ó . al esfuerzo de los niilOs 

destacados en sus estudios, sería la de servir a sus d~'má.s 

COinpañeros como guías, bajo la ·airección del maestro •. En general 

no existían los niños perezosos, y si hubiese uno, no se le 

recargaría el trabajo para castigarlo, pues aumentaría su 

repugnancia a·l estudio, más bien se le dtiplicaríal las caricias y 

' ia· dulzura para inspirarle la afición.· 

TO.da esta formación integral se srtetizaba y compactaba en La 

EdJcaCión Cívica, que se impartía a los dieciocho años, )llRto 

con lo·s cursos de literatura, arte oratorio y de historia 

u~ive'rs~l. Todos los jovenes se aprendían la Constitución ;~~te.ra, 
·/,.no habla siquiera uno que ignorara el funcionamiento de las 

elecciones, asambleas populares, la guardia nacional y sus 

divers~s representantes. 

. ·.· 
En efecto, las concepciones liberales, ilustradas y cristianas~ 

dieron a Cabet la seguridad de que:-una educación que fiot:jara una 

cO.ncieriC.ia democráti.ca basada en la verdad y la razón, elevaría a 

cualquier sociedad a una convivencia fraterna, igualitaria 

próspera y feliz; en una palabra al ComUnismo. 

Es necesario destacar que el utopista, a diferencia de Moro, 

no escribió su Viaje a Icaria como simple ficción, s.ino para se.r 
·: . ' ''." 

:·:~ realidad, Con ese propósito.,el segundo vol\Smen 

de su mencionada obra, lejos de ser simple liter~tur.a', fue 
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político,.... qu~ señaló al comunismo co_mo la expresió~ ~ás ,per~ecta 

de la convivencia humana. Este documento a_Xalta el deseo 

ancestral de vivir en total igualdad, además de presentar ... en 

pa,labras de los propio~ pensadores -desde la antigüedad hasta su 

t.iempo-, el firme anhelo de ver convertida a la human~dad en u~a 

enorme famili~ gustosa de disfrutar por igual las bondades de la 

Naturaleza. 

Dentro de dicha organización social la educación "es el ser 

moral, es la vida, es el alma, la base tanto del invididuo como 

de la Comunidad; la solamente adecuada a la ·Naturaleza del 

hombre: es física, intelectual, moral, cívica e industrial1 en 

par~e doméstica y en parte común; es en general o elemental, 

especial o profesional", y añadió Cabet, La educación "da a 

todos, los elementos de todas las ciencias y de todas las 

artes"(38). 

con estos ideales en mente, ~~el ~·pensador compnista, se: tr~Sladó 

a las Estados Unidas en 1848, donde intentó fundar una coloniai 

en Nauvoo, Illinois, con unos quinientos inmigrantes cabetistas, 

a los que se sumaron nuevos grupos, desafortunadamente desde el 

principio hubo disensiones y pugnas; sin embargo, la colonia 

prosiguió hasta 1855, un año antes de la muerte de su creador. 

Cabet tuvo innumerables seguidores en Francia, tanto en el 
. . } ; . ) :. ' , : :' ~·' • . ~ ' . i 
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plano político como en el utopista. Su fama se extendió también 

por Europa, aunque no por mucho tiempo~ en España hubo varios 

cabetistas: ·;entre ios que· destacaron J .. Nov:Í.ra, I ~- Moii.tado, Jase"" 

Arl~o~ic:; ·.Clavé, fÜndador de 'las ·sociedades "corales, y Monturiol, 

inVe'n'tor del submarino Ictíneo. Es importante destacar el 

esfuerzo proselitista de este último, q'uien tradujo obras de 

Cabet'. al español y fundó el periódico La Fraternidad, al que 

siguió Bl Padre de la, Familia. 

ROBERT OWEN 

Por otra parte, mientras se di fundían los idl.."11.es utópicos por• 

los países europeos, en Inglaterra, la áCción·del rico industrial 

. Robert Owen ( l 771-1858 >, prometía la solución para' la miserable 

' clase trabajadora. Owen nació en Newport, en la región central de 

Gales en el seno de una familia de artesanos. su padre ejerció 

los ·oficios de guarnicionero, ferretero y maestro de postas. Por 

Bu parte, Robert estudió en la escuela primaria hasta la edad de 

die'z años,• más tarde fue dependiente de comercio en Stanford,. 

Londres y Manchester. Al quedar libre de compromisos laborales 

decidió trabajar por su propia cuenta, en el campo de la 

manufactura de tejidos finos. su dinamismo y capacidad para 

conducir la industria llamaron la atención cb alc}..les. personas, las 

que se la unieron y en 1797 compraron una fábrica textil en New 

Lanark, Escocia. Ahí dió principio a su gran obra., este nuevo 

humanista representante del socialismo utópico. 

A partir del criterio de que cada persona es un producto del 

medio que lo rodea, Owen decidió mejorar las condiciones de vida 

y de trabajo de los obreros. Redujo la jornada laboral de ~ca-:-' 
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torce horas· a diéz y media, elevó en forma corisiderable los sala

rios, construyó nuevas viviendas para los tra.bajadores y organi.zó 

s·u descanso en forma racional. owen prohibió categóricamente tjue 

los niños· menores de diez años trabajaran 'en la fábrica.,. y creó 

Una s·erie· de insti tu e iones de educación para los niños. 

Sobre su persona, .G.D.H. Cole nos dice: "Poseía en alto grada· 

1.35 cualidades de un autodidacto, con la diferencia de que no e'ra· 

egoísta; por el contrario, no le daba importancia al dinero, 

excepto como medio para ayudar a las causas ·en que creía. No . 
pensaba en sí mismo, porque, aunque con frecuencia era 

autocritico y llegó a considerarse como una especie de padre 

ur1iversal de la humanidad, personalmente siempre fue muy sericillo 

y aceptaba las consideraciones que se le tenían como tributo 'el 

sus ideas más bien que así mismo. Lo que sucedía, sencillamente, 

es que era más inteligente y veía más lejos que ningún otro: y 

6uando los demás se oponían a sus proyectos,' nunca se eiifadaba 

con ellos, sino que se l~nataba que fuesen tan torpes"(39) .. 

Sin embargo, las ideas fundamentales de owen eran pocas,,: y la 

impresión de variedad que les daba, brotaba de su deseo infinito 

de ·apiicarlas. su "socialismo" fue básicamente resultado de dos 

casas ~ de una opinión acerca del proceso de formación del 

carácter, y de su experiencia como fabricante: aunque las 

conclusiones a las que llegó el utopista, eran en esencia, las 

mismas a las ya expuestas por William Godwin en su Political 

Justice, y que conoció de forma indirecta en la ·sociedád 
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l:_~~~ra~ia Y.,. ~ilosóf~ca de Manchestex;. de __ la cual era miembro 

a_ctlvo. su principal tesis consistió en afirmar que el caráctec: 

<:fe.l hombre -y, por carácter entendía las formas de conducta y su 

escala. de valores- depende de las condiciones que. le .rode~n. sus 

experiencias en la organización industrial lo llevaron a.admirar 

las posibilidades técnicas, de las cuales adquirió un dominio 

completo f;>oSitivo pués- estaba en contra.· de su uso ~ara 

explotar de forma inhumana a los trabajadores. Poco a poco 

"llegó a convencers~ de que la raíz del mal estaba en atrit?uir 

falsamente a los hombres la capacidad de formar su propio 

carácter"(40). 

~artiendo de esa opinión acerca del carácter, OWen, en. primer 

lugar, acusó al sistema industrial de formar malos caracteres,. 

tanto a causa de su lucha por la competencia y por recurrir a la 

c!mbición humana, como debido .. a las mala•s. condiciones físicas 

del medio moral malo, las que las víctimas de sistema industrial 

estaban obligadas a vivir desde su infancia. En segundo lugar, 

destacó la enorme importancia de la educación como medio para 

trans~ormar la calidad de la vida humana. A este respecto, owen 

escribió en su obra El libro del nuevo mundo moral, de 1836, que 

enSJ sistema ideal "la sociedad no permitirá que nadie sea educado 

de una manera inferior, o para bajos fines, porque ello 

entrañaría funestas consecuencias para todos; sino que todos 

verán sus potencias y facultades innata.s dirigidas y educadas,.-

de tal manera que en. la madurez, cada individuo se sentirá, 

indefectiblemente, 

conducta 11 (41). 

superior. en inteligencia, modales .. y 
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Para lograr tal propósito, .Owen dis~ñó __ una doctrina educativ~. 

basada en la teoría y la práctica, con .supre~ión de castigos,. y 

.t;f'.!Cº~.P.ens~8:· Procuró dar a los muchachos lecciones de gimnasia y. 

á las muchachas de arte culinario, todo ello en un ambiente. de 

Sociabilidad y cooperacióai total. Este gran filántropo, creador 

del C('.>Operativismo, sostenía la necesidad imperios~ .de. qu_e los 

c~_nocimient~s y experiencias de, la especie. humana 1 fuesen. reunidos 

y co~.c~ntrados, con objeto de imprimir una. dirección benéfica a 

todas las fuerzas y potencias, manuales e· intelt!ctµales, 

acumuladas en los siglos pasados;yque dichos poderes estuvi~ra,n 

ag~upados en tod~s _partes, para produ~ir ~ª·.mayor cantida~ ~e,_ l~ 

riqueza más valiosa, con la mínima canti~ad de p~rdida, de _tiemp~ 

y de capital posible. 

Además, que la educación y las ~ondiciones de vida fuesen· t.~n. 

perfectas,, como lo . permitiera la suma de co.nocimie.ntos y _de. 

medios; que la tr"nica división se produjese en furd.ón de. la edad: 

los niños para los servicios, los adultos para la p_roduccic?n 

conservación y distribución de las riquezas, y.los ancianos para 

el. gobierno y para el disfrute del ocio; y ·q.e ~odas e.stu.viera.n 

siempre. dedi.cados a o_cupaciones activas y atractivas, con el fin 

de anticipar la felicidad y la mejora de la sociedad, sin P.ensar 

ex~lusivamente en sí mismos • De ese modo, la felicidad, de cada 

uno.quedaría asegurada. 

"Con este cambio -es decir,_ formando una , nueva men.talidad. 

racional en lugar de la ·tradicional mentalidad irracional; 



-98-' 

sus.: ideas, ·sentimientos e interlciones se han 'con~e~tido·. en 

Universales, en ·sustitución de las individuales · y· 

particulares" (42). 

El humanista "eXplicó que la verdadera educación vería a"ios dos 

sexd&· como iguales e idénticos en derechás;q..é üS muj~t-es d~IErlisl 

ser educadas· para s~r las compañeras perfectas de loB hombres; 

qi! lasuniones te'liriari q.e formarse de· acuerdo c:cn los afec:tos y 

di'spo.siciones prc:>pias ... para seres transformados en racionales;· y 

q.e lee N.ñ::a educados sedan como . hijos de una misma familia, la 

gran familia humana, al abrigo de toda influenc:ia repulsiva. 

Habló de la necesidad de orientar la tendencia natural del 

niño a ser activo en cuerpo y espíritu, hacia objetivos 

pi-ovechosos, habituándolo a realizar ocupaciones alternativa·a, · 

físicas e intelectuales, es ·decir, manuales, cientificas, 

industriales, agrícolas y artísticas. Asimismo, para verificar 

apropiadamente la formación de los hijos de los operarios de New 

Lanark, se guiaba por el concepto de que la educación no 

consistiría en ·sobrecargar a la niñez con una serie de datos, es 

decir, de puro conocimiento teórico, sino prepararla para la 

vida desarrollando su carácter y ~. personalidad, en un medio de 

amor y comprensión, pues sólo así se interesaría por adquirir su 

formación elemental. En cuanto a los libros, Owen indicó que 

debecialutilizarse con moderación a partir de los diez años. 
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El p~a~. e"ucativo de Ow~n fue estructurado pat"a operar en un 

sist_ema~ de e.stablecimiento.s para cada pueblo suyo,, .. supeditado al 

proyecto,, como lo expresó en el Reportcon1estos términos: 

."La primera escuela será para los niños de dos a:seis años. La 

s.~gund~,, pa~a los niños de. seis a doce años ••• 

"Se educará s.btemáticamente a los niños de estas escuelas ,para 

que. ~dquieran conocimientos útiles; para conseguir esto se 

utilizarán elementos racionales que les ayuden ·a ac~stumbrarse a 

reflexi.onar y a obtener conclusiones exactas a partir de datos 

que-ante e11os se expongan. 

, "Este método de enseñanza se funda en la naturaleza y 

r~empla.zará al actual sistema, defectuoso y ,aburrido, de. la 

enseñ_anza con libro~, que no sirven ni para instruir ni para 

agradar a'. los niños.. Cuando se formule y se pongan en práctica 

nuevas formas racionales basadas en tales principios, los.niños, 

con gran. facilidad y placer de su parte, adquirirán más 

conocimiento en un solo día que los que hubiesen conseguido con 

el· antiguo sistema en muchos meses. Además, de esta forma no sólo 

adquirirán conocimiento de valor, sino que imperceptiblemente 

irán formá~dose con las mejores costumbres y disposiciones:, ·se 

les enseñará de forma que sepan practicar cualqüier oficio·· o 

trabajo egue pudiera ser necesario para el bienestar de sus 

c:ompañeros o del establecimiento. Las comunidades humanas 

solamente . podrán gobernarse si existe , como base una educación 

i•.• 
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inteligente, y pOr medio de tal educación se alcanza~án todos los 'objetivos 

de la sociedad con un míniRD de trabajo y can la· máix·imai satisfacción" ( 43). 

Por lo tan~o, aseguró que el proceso de enseñanza-aprendizaje de~ría 

c:Onsiderarse, fundamentalmente, en función de los oficios que requfriera la 

cark.midad o asociación, los cuales formaban parte esencial' del Sistema · qUe 

proponía, dado que cada asociación se abastecería por C01'>leto a sí misma, ~ 

decir, autarquicamente, lo concerniente a sus actividades ~rrM.les, 

conveniencias y canodidades. de igual forma, anunció que los niñós reeibirían 

una edUcación general durante los prilreros ailos. con objeto de' prepararlos a 

la ejecución de sus misiones específicas en ·la sociedad, capacitñnclOlO& lo 

mejor posible para su deserpeño, de forma que se sintieran felices.'' Estaba 

convencido de que era posible enseñar fácilmente a los niñós menores de doce 

años, la manera de adquirir una· visión correcta de los prineipiO.. cat1Jnes ·de 

todas· las ciencias, pués unicamente así aprenderían su relación can las 1étx>caS 

pasadas, ·con el presente, con las personas, con las circunstancias que les 

rodeabán y con los conocimientos futuros. Sólo así podrían pretender llaniarse 

seres racionales, a juicio suyo, y advirtió que pronto nacería un nuevo tipci de 

ser hllMno, productivo, hl.Xllanizado,· solidario, htnanitario y progresista,: en 

la clase obrera: 

·-~'.En. vez de ser meros instrumentos mecánicos, puntas de 

alfileres,: cabezas de clavos, ojos de agujas o campesinos que.sin 

reflexionar contemplan sin comprender lo que les rodea, en el 

futuro nacerá una clase obrera llena de energía y de 

conocimientos útiles, poseyendo tal infOrmación, contumbres y 

disposiciones que· el -obrero·más humilde estará 'muy por·enCima del 
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fntereSante obra A nev ·vieW uf society~· •• , ·publicí!da ·en Londres 

.en cuatro partes dei 1813 a 1816, d:nE afirmó lo siguiente: 

'"Edúquese· una pobla.ción cualquiera en forma raciorial, y ella 

será racional. Proporciónesea los que han sido educados de esa 

manera, trabajo modesto y útil, y preferirán, con mUcho, tal 

trabajo a ocupaciones deshonestas y perni'ciosaS. Constituy'e~ por 

lo' tanto, una ventaja incalculable para todo gobierno, el 

propoi:cionar tal educación y tales empleos, y ambos son fácllÉ!s 

de procurar. 

"Lo primero s.e consigue -según ya hemos dicho- por mediO dt! un 

sis tema nacionál de educación para la formación del carácter; :lo 

segundo mediante el recurso de que los gobiernos preparen 'una 

reserva de trabajo para la población obrera excedent·e, a.- fin de 

garantizar el pleno empleo de la totalidad, cuando la demanda 

9ene'ral de mano de obra en todo el país no sea sufuciente para 

absorbei:la. Tales trabajos deberán estar orientados hacia fines 

útiles ·a· la nación, de modo que el público ·obtuviera de ellOs 'un 

beneficio igU~l a los gástos ocasionados.~por dichos tc:.abajos'~ (·45 ), 

Cons:iente del éxito de su sistema, Owen deseó realizar un expe

rimento social en Améric~, por lo que se dirigió a los Estados 

Unidos en 1824, ya que, en su opinión, era el mejor país· donde 

efectuar su ensayo. El socialista fue recibido con entusia·smo y 

sus conferencias fueron bien escuchadas por la; interesados en su 

proyecto. Incluso, contemplaron una maqueta de la comunidad, tal 
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c,omo la planteaba Owen .P~ra .. e~ Nu,evo .f:iuz:ida:; .·Par.a realizar . su. 

sueño, compró las instalaciones que los Rappitas y otros grupqs, 

comunitarios querían abandonar en Harmony, Indiana. En este 

p~_oyecto perdió la mayor parte de su fortuna; no obstante, el l 

de mayo_ de 1825 New .Harmony fue inaugurada oficialmente. 

Contrari~mente a _lo esperado, la comunidad tuvo su mejor época en, 

ese año, cuando Owen partió a Ingla'terra. A su regreso propuso 

otra constitucióñ, ya que la primera le aseguraba el . control: 

total ... Por los primeros tres años. La nueva fórmula otorgaba la. 

completa igualdad y el autogobierne. Desde entonces se adoptaron 

otras cinco constituciones, cuyo resultado fue profundamente 

desalentador, pues existían muchas disputas originadas. 

por v.srios grupos _disidentes. Para 1827 New Harmony 

había muerto, con excepción de la escuela , ·~a cual· sobrevivió can 

madi ficaciones. 

Pese a lo anterior, Owen tuvo aún el ánimo para solicitar a 

México la cesión de territorio, con el propósito de realizar un 

proyecto de dimensiones grandiosas, como veremos en su momento. 

Dicha solicitud, de fecha septiembre de 1828, fue rechazada por 

el gobierno mexicano. 

Por otra parte, el episodio siguiente en la carrera de Owen se 

produjo en Inglaterra, como jefe extraordinario de la clase· 

obrera británica durante los agitados años que siguieron a la ley 

de ref_orma de 1832.· Bajo estas circunstancias, el utopista 

encontró un útil campo de acción en la promoción de cooperativas 
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a· la· vez' qué·' ·¿.u lm i naba teóric.amente· ios. idéa les· ' ae '¡·,: 
su nuevo 

En efecto, Owen entrevió "un orden di fe rente pára el sistema de 

t·rabajo ·-afirma Susana Quintanilla- y propus·o sustituir· las· 

falsedades de la religión y la vacuidad social por un mundo 

basado en la colectividad y en la educación racional'1 (46). 

A.d'emás, buscó, a ··partir de la pedagogía iluminista,, una educación 

integralnque.desartotlara armonio'samente ··los. diferentes .elementos

del 'hombre,,. asi·.cano loo Vínculos de éste con· su medio soCiai. 

Siguiendo dicho modelo se establecieron estancias infantiles de 

éxito variable en Escocia, Francia, Estados Unidos y México. 

"Los clásicos del marxismo asignaron un alto valor a las ideas 

de' Owen sobre el desarrollo multi facético del hombre -advierte 

N'.A. Kon.Stantinov-. Ellos veían 'el 9ermen de la educación del 

futuro' en la práctica realizada por él, sobre la combinación de 

la enseñanza por el trabajo productivo en la iOdustria", y añade. 

q'Ue diversas 11 personalidades progresistas se han expresado en 

écirn\a ·muy positiva de esas instituciones, en particular de los 

revolucionarios rusos A.I. Herzen y U.A. Oobroliuvov. Owen no 

sólo eliminó la religión de sus instituciones escolares, sino que 

luchó contra las concepciones religiosaís que, según él, 

obstact.Ílizaban la verdadera instrucción del pueblo"(47). 
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De .h.ech~.' ~e -'1os 
1
priilcipios- expresado$ por Owen _su~~fó" u.n. 

m.ovi.mien~o obrero. que no fue clasista ni más _adelante marxi.sta ~ Y. 

que se extendió hasta nuestro siglo, conservando integrament,e .su 

bagaje ideal. Además, las proyecciones del inglés se fusionaron 

ec,~éc.ti~amen~e , con las ~e ... otros utopistas, para dar origen 

ª-~~sin. fin de alternativas no revol~cionartas....a los pr?blema~.

emai:1dos de la terrible ~~Sit}laldad social .. 

SOCIALISMO CIENTIFICO 

.Es n_ecesario mencionar en este momento a las .. dos más. i'!'p_o~--' 

tantes <;ferivaciones. del ~oci~lismo .utópico. ~1os _referimos .a.l: 

s::cialimn dmtífic:> yal ana>;qtiisno, ciue por limitaciones propias .. de esta, 

investigación, s~lo dar~m.os atención breve a sus. ~porta.c~~.nes,; 

referentes a lo educativo. 

como sabem~s, Mar~ y Engels no escribieron nunca un texto 

dedicado expl Ícitamente al tema de la enseñanza y la educ~~ión ~ 

pso SJ3 reflexionesal respecto se encuentran desperdigad~s a ,lo 

largo de toda . su obra • A diferencia de sus precurs~~es. 

socialistas, los fundadores del marxismo no levantaron un sistema 

pedagógico completo y elaborado, pues dieron siempre prioridad al 

cam,bio de eStru~turas político-económicas, que al cambio gradual. 

de las conciencias. 

No obstante, los "'pensamientos de Marx y Engels con~ernientes·.a 

la educación s.on precis:s, y han servido de ounto de parti~a para 

(jue ilU'CXP.S posteriores ~raoojaran en al diseño re t.ra teoría '• pedagógic~ 

maC'xista, 
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en el· Manifiesto del ·Partido <l:lllmista de 1847, Marx y Engels declararon en 

cuanto a trabajo y educación los siguientes puntos impostergables; 
"j 

"B. - Obligación de trabajar para tOaos; organización de ejércitos 

ind:Ust'riales~· particularmente para la agricultura. 

"9·. COnbinación de la agricultura y la industria: medidas encaminadas a 

hacer desaparecer gradualmente la di~erencia entre la ciudad y el campo. 

1110. Educación pública y gratuita de todos los niños; aOOUción del trabajo 

·cie éstos de las fábricas tal caoc> se practica hoy, régimen de educación 

Canbinado con la producción material, etc. ,etc. e 48) • 

En Principios del CXllUli.->, redactado en 1847, Engels ·advirtió la 

necesidad de COO'iplir con la educación "de todos los niños, a partir del 

memento en que puedan desligarse de los primeros cuidados maternos, en las 

'instituciones nacionales y a cargo de la nación. Fducación y trabajo 

produCtivo irán a la par11 (49). 

O,,,npoderoos notar, al igual que los socialistas utópicos, los fundadores del 

sociálismo científico idearon focmar un hombre transformador de su recllid.3d 

material y de sí mismo, capaz de incidir concientemente en todo ámbito de 

mallera annifacét.ica, uniendo s~s capacidades intelectuales con el trabajo 

prod:uctivo, gracias a. s1 focmación (X>litécnica, en el cual se conjugaran el 

aprendizaje y 'ejerciciO del trabajo manual e intelectual, siguiendo el ejemplo 

de owen (50). En torno a esto Marx y Engels aseguaron que ºDel sistena fabril, 

cc::mo podemos ver en detalle en la obra de Robert CMen, brota el germen de la 

educación del futuro que convinara para todos los niños, a partir de cierta 

"edad; el trabaje) prcxluc:tivo con la educación y la ginnasia, no Sólo cano 
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presentes 11 
( 44). 

en las circunstancias 
·::-_ 

o 

El u to pista también dedicó enorme atención a la educación de 

adultos jóvenes en cursos nocturnos. Por consiguiente, organizó 

tres veladas de baile por semana en invierno, para dar inicio a 

un,· proceso::c4yos cursos estaban planeados como ; discusiones 

in.formales, las que trataban básicamente sobre asuntos 

educativos, el empleo ventaj!=>SO del salario y la conveniencia de 

depositar ahorros., para poder afrontar eventuales pericidos de 

necesidad. En suma,para ayudar a los jóvenes trabajadores utilizó 

la autoeducación como método. 

El plan de Owen contempló una educación vinculada en todos sus 

·niveles por nuevos estímulos de ayuda mutua, como la conservación 

de viviendas, reparación de caminos e instalaciones comunales, y 

la formación de cooperativas de consumo. Al peC.feccionar su 

sistema Owen amplió sus escuelas , enriqueció los materiales de 

equipo y, el l de enero de 1816, transformó su complejo educativo 

en el núcleo de su Instituto para la Formación del Carácter, cuyo 

objetivo fue mejorar completa y profundamente el. carácter, tanto 

intern·o como externo de New Lanark. El colegio estuvo instalado 

en un vasto edificio de dos pisos, que se usaba durante el día 

como escuela para niños y por las tardes como club, centro de 

educación para adultos y sala de bailes y conciertos. 

El propósito que tenía el Instituto podemos conocer~o. en S':J 



-107-

método de aC.recenar ·1a prod~~·ción. S~c-ial, sino como único ·método 

para la pro'ducé:ióá de hombres desarrollados de manera 

orDnifacética"(Sl). 

Por su parte, Marx se refirió a estos asun.tÓs en las 

til~trucciones a los delegados del Consejo Central. AIT, 1868 así: 

"·Partiendo de aqul, nosotros afirmamos que la sociedad no puede 

pei::mitir a padree y patronos emplear en el trabajo a niños y 

adolescentes, a menos que se combine este trabajo prOductivo Con 

la educación 

11 Por educación entendemos tres cosas: 

''Educación intelectual. 

11 Educación corporal, tal como la que se logra con l"os 

ejercicios gimnásticos y militares. 

"Educación tecnológica, que recoge los principios generales y 

de carácter científico de todo el proceso de producCióri Y al 

mismo tiempo inicia a los niños y a los adol'escentes én e1 -~anejo 
de las herramientas elementales de diversas ramas industriales. 

" A la división de los niños y adolescentes en tres Categorías, 

de nueve a dieciocho años, debe corresponder un grupo graduado y 

progresivo para su educación intelectual, corporal 

politécnica.Los gastos de tales escuelas han de ser parcialmente 

cubiertos con la venta de sus propios productos"(52). 
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Dich~ educación para el hombre nuevo -como ld an~elaban M~rx Y 

solo podría ser puesta en marcha después de la 

sustitución violenta de la corrompida sociedad capitalista por el 

régimen socialista, pués unica&.1ente a través de un prolongado 

proceso reeducador las clas~s proletarias conseguirían · formar 

personas multifacéticamente desarrolladas. Los fundadores del 

socialismo Científico confiaron, como lo habían hecho con 

~nterioridad Sacón y Saint-Simon, en CJ.E' la gran industria, utilizada 

par_a beneficio de toda· la. sociedad, provocaría caatantes cambios 

~écnicos en la producción. Además, como consecuencia de la 

tranformación industrial, las funciones de los obreros se harían 

más variadas condicionando progresivamente. el carácter 

multifacético de los mismos, que lograría, como soñó Fourier, 

hacer del trabajo una fuente de placer. 

ANARQUISMO 

Por otra parte, a la izquierda del marxismo, el anarquismo 

desarroll6 una particular teoría pedagógica de carácter más 

liberaría Y aütogestlva, pues como sabemos, el anarquismo c!braZo·. -

:las. a·ñorailzas del· "creador del falansterio, más bien que lds "ideas 

tecnOcráticas de Saint-Simon. A este respecto, el especialista· en 

filosofía, Angel J. Cappelletti,., afirma en su obra La Ideolog{a 

Anarquista,.. que "La idea de la dirección de los técnicos (sobre la 

masa obrera) Kt'opotkin ve en Saint-Simon más bien un antecesor 

del socialismo autoritario o marxista, prefiere considerar como 

ancestro del ctnarquismo a Fourier" (53 ) . 

Como hemos estudiado, la idea del falansterio se centró en la 
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coneepeión del trabajo libre como causa de goce. y aleg~Ía 1 , Y 

su~so1 una comunidad ·cooperativa y solidaria, así como, el .idea~ 

de .. una sociedad estructurada sabiamente sobre la armonía .de. los 

instintos. En estas circunstancias ~l Estado no desempeñaría 

poder .. alguno, pues no existirfan gobernantes propiamente dicho~. 

Four.ier trataba de sustituir el deseo de lucro por el del placet;, 

y. la meta ·.del donlinio por el de la creación Rr.elici.un modelo de 

sociedad eminentemente no represiva logr ja el beneplácito de 

Kropotkin y de anarquistas posteriores. Ancluso,_ en muchos. 

asi:>ectos : ha inspirado a .,filósofos contemporáneos como 

~a reuse. ar a:r:a pu.te. el Ulat'quismo debe a Owen la constante apelación 

a la capacidad y energía de lo,s trabajadores (y. de los 

intelectualesl, . .'EEraa:tw:c al margen de toda intervención estatal. 

En efecto, la ideología anarquista tuvo sus or(genes en el 

socialismo. ~tópico, y en otros pensadores de la época como Go~w~n 

,y Sti_rner,. que influyeron en Pie!="re Joseph Proudhon para logfi'ar .un 

.s~i:tgular so~ialismo l iberario,. que negaba al Estado ano pieih:r,t ~"lr·· 

.del. poder y Proponia un federalismo autagesti~o. 

La evolución del pensamiento anarquista consta de cuatro 

momentos, cada uno de los cuales . corresponde al teóril:bg..e· l.CB ro 

encabezado, Y corr~sponden · consecutivamente_ a Proudhon·, · .Bakunin , 

-~',ropot·kin Y t1alates.ta (54J~ mismos que adecua~on. su neg~c:ión _al -

,Ppder: c:entral,se<"foel memento histórico que les, tocó .vivir .• 

·-:'. J'.•'.l 
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ConcE!rni"ente a la educación, los anarquistas no elaboraron 

Si Stemas complejos de enseñanza. Lle_ hecho.. Proudhon pra:cticamente 

no' se· ocUpó siquiera de reflexionar en ello,• sin embargo, Bakunin 

reconoció que la revolución no puede darse sin un mínimo de 

iristrucción y educación, por lo que insistía en la necesidad de 

educar a las masas y de tramformar las iglesia en escuelas de la 

· émancipación humana, ~e ahí que una de las exigencias de la 

Primera Internacional, con carácter de prioritaria, fue la 

educación integral·e igualitaria. 

En· su obra Escritos de filosofía Bakunin expres6.con relación a 

la educaC.ión de los niños, que ·su· cr"ianza Sería, "desde el 

embarazo de las madres hasta su madurez, y su formación" 'y 

educación, igual para todos -una formación industrial e 

'intelectual donde se canbinen la capacitación para 'e1· trabajo 

manual y mental- deben corresponder . fundamentalmente a la 

sociedad libre" (55'). En tal sociedad no existiría la hipotética 

superioridad del trabajo intelectual sobre el manual, pues ambos 

estarían intecjrados con la finalidad de aligerar y ennOblecer el 

trabajo, el cual, según Bakunin, es la única base légitima y real 

de la' sociedad humana. 

·En armonía con lo anterior el anarquista afirmo: lo sigúi.ente: 

"Pero estamos convencidos de qu".' en el hombre viviente y completo 

estas dos actividades, la muscular la nerviosa, debe~ían 

desarrollarse por igual y que • lejos de estorbarse entre sí, 

están llamadas a~, mpl.J~c:e .Y reforzarse recíprocamente" <s6'). 
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Como podemos nota·r, Bakunin conci ~ió de importanc·ia '·'tu~ci~'mé~·tal 

·para el establecimiento de una soCiedad libre la eduC.acÚ:;n· p·a·~·a 

'éi trabajo. ·tJ,e allí, ¡;>ar· qué las organizaciones de tena·encfa 

anarquista (como la CNT en España!, no descuidaron ni en sus· ·m·ii·s 

difíciles ir01~b:B la amciál dao escuelas elementales para la educación 

de. los trabajarJores y de sus hijos. 

Para la ped.agogía liberaria el niño no es propiedad de· na·d·ie, 

·ni· de sus padres, ni del Estado, ni de la Iglesia,ya que 

·pertenece, como dijo Bakunin. sólo a su libertad futura, o como 

'p'refieren decir otros, a su 1 ibertad actual. La base de la 

petlc::gogía anarquista es, obviamente,, la libertad., p:::t- 1ó~ txxB ~ién 

y.txxb imposición no solo constituyen en sí mismas violaciones a 

·1óS ·derechos del niño (a'lumno), sino que también lo deforman y 

·éon·trfbuye'n a formar;- máquinas o esclavos en lugar de ho.rÍlbre's 

·1ib?:es. El lema de la escuela ácrata es, por lo taiito, 11 a · '1a 

,. l'ib.'értad del hombre pOr la libertad del niño 11 • Eil ge~eral,.. .. los 

,··ana'Z:.quistas están dPacuerdo en rechazar todos los m~deÍoS 

peaac;Jógicós tradicionaleá, preciSamente por s~S carac'tc!~í~'t:i.cas 

~~toritarias 'y coactivas •. 

'La mayoría de pedagogos an.Brquistas ha optado por sustituír. la 

: cosmovisión cristiana o liberal de la escuela tradicional..- pOr· una 

cosmovisión "científica" que, por lo genera 11 es más bien 

,¡Cie!'ltificista" y mat'érialista. La enseñanza de la historia y 

de· lcis' ciencias sociales se centra en una c~ítica '·abi~rt'a~:··~l 
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Estado, la Iglesia y la F~mi~ia .·.Y' _por e:~tensión,. ataca., al 

ca pi ta 1 ismo, la burguesía., el clero, el ejército,,. etc. E~t.a 

solución,, es la que prese_ntó la Escuela Moderna de F. Ferc:er 

_ap,roxima_ndo su pedagogía liberaria a la marxista. 

En cambio, otros pedagogos anarquistas, como Mella en España, 

considerao:n que un:.' escuela verdaderamente liberaría detecíaser 

n~utra, en cu-anta a cualquier concepción del mundo, y que .. su 

misión esencial debc=ría ser formar personalidades con gran 

independencia y espíritu crítico, capaces de decidir, por sí 

--~ism~s, ::especto a todos los problemas teóricos y prácticos qu_e 

enfrentaran los alumnos en su vida adulta. 

Sea cual sea el caso, "toda pedagogía anarquista -afirma 

Cappel letti- consider:a indispensable la integración del trabajo 

intelectual con et trabajo manual;· insiste en el valor de la 

experimentación personal y directa; considera el juego (aunque 

no .el deporte puramente competitivo) como excelente medio 

educ,ativo, tiende a suprimir los exámenes, las cal ificaci_ont7s, las 

competencias académicas, los premios y los castigos al mismo 

tiempo que fomenta la solidaridad, la curiosidad desinteresada, 

el ansia de saber, la libertad de pensar, escribir y construir, 

etc:• <5.7). 

SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS DEL PAIS 

Hasta aquí hemos considerado :losl pri~c.ipales ·antecet1ent.ea: deJ.: 

pen~amiento utópico y .socialistar,utópico, así :como sus :diversas 
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propuestas educativas, que nos permitir~n.analizar los. proyectos 

educativos en la Nueva España y el México Independiente,-

Sin embargo es de cardinal importancia referirnos a dos 

instituciones educativo-productivas que fueron puestas en marcha 

en Eur'?pa, para ha;cer real la educación y el adiestramiento de las 

cla~es margi.~adas. La primera de ellas es la relativa a 1,ás 

Sociedades Económicas de Amigos del País, que tienen su probable 

orige,n en la Nu_~~!I ~!;_!'int.ida con las Casas de Salomón .. 

Dichas sociedades de inspiración liberal nacieron en el 

ambiente en el que se desarrollaba el capitalismo, agrupando a 

ciudadanos progresistas de cualquier partido .o logia al que 

estuvieran adheridos. Estas asociaciones fueron protegidas por 

industriales, políticos, francmasones, intelectuales y miembros 

del clero. Su objetivo fue el fomento de las artes y los oficios, 

de prefer~ncia industrial, agrrcolaa y comenciales, además de la 

creación de escuelas pa~a enseñar el adec~ado manejo de: la 

maquinaria, adiestrando a los estudiantes para el trabajo 

prod'!c.t i vo. "La fuente de riqueza ya no se encontraba en los 

metales preciosos sino en el trabajo de los hombres. Para 

promover las actitudes más prácticas y útiles al bien social, se 

fundaron con la aprobación y el estímulo real las sociedades 

económicas (de) Amigos del País. Sus miembros eran hombres de 

n~goc.ios, d~l clero y del gobierno que aconsejaban al Estado en 

cuanto ñ proyectos de desarrollo económico, patrocinaban escuelas 

técnicas y primarias para los artesanos -afirma Dorothy Tanck-
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e intentaban influir ~n las capas decisorias de la necesidad de 

'r'eriiover> la·· que · calificaba'n de obstáculos' ai· c'reciriiiento 

industrial y ci9ríco1a, como' los gremios, la concenti-aCión de 

riqueza en manos ñe la Iglesia, las restriciones al comercio 

.libre' y la ignorancia de las masas"( s'a>. 

De hecho, como señala Robert Jones Shafer, ·todo el tntftJ..ÁG. Y 

el· método de las Sociedades se concentró en el "aspecto educa.ti'vo; 

a .ifec·ta de destruir los engaños, los errores; PerjuiCi'ós' "y 

prejuicios, así Como difundir· el pensamiento fiU~trado <sf> e··ca·n 

ese espíritu, los creadores de estas sociedades tomaron muy 

en cuenta l~s ideas asociacionistas de Fourier, Ówen Y sa'int

·sim.on. Dos agrupaciones que sobresalieron en la persecuc'iOn. de 

eSá meta eÍl Inglaterra, fueron la Sociedad de Agricultura, Artes 

y·'.·. Comercio de Bretaña, creada en 1757, y la S::>ciedad para el 

aliento de las Artes, Mcinufacturas y Comercio, - fundada en 1754·, 

la cUal ofreci6 premios a los inventores que donaran sus 

é:leséUbrimientos al bien común. En Francia destacó la S~cieté 

d 'cncouragement pour l' industrie nationale,' a partí~ de 1801; 

'mientras que en Alemttnia· destacó desde 1815 la Asociación 

Poiitécnica de naviera y, un año después, la.Sociedad Politécnica 

de· Fr~ncfort .lftbJl:abTete, esto fue imita:i:>en el M3dcoOJlalial e~-

.ENSEllANZA mroA 

La segunda institución -correSponde a 'n;cuelas Lancasteriana!j, que 

s'? oC-ientaban a lograr la formación suficiente dei niñq, mediante 

un nuevo sistema de enseñanza mutua o monitoria!. La necesidad de 



apoyar a los hij.os de las clases p~oletarias, es decir, a los 

hijos .de artesanos, obreros y 7ampesinos, la manifestó de m~nera 

muy clara Adam Smith en 1794 al a~irma~ ~o sig~iente,r~specto a 

la formación del proletariado: 

"Todo lo contrario se verifica en la gente común. Tienen. muy 

~·¿.º. que gastar en pura educación; sus padres ~Penas pueden 

mantenerles en su infancia, e inmediatamente que se encuentran ~n 

ede;:.d capaz para el trabajo vienen obligados a aplicarles algún 

oficio que les permita adquirir su escaso alimento. Est~s oficios 

son de tal especie que no ofrecen al entendimiento motivo para 

ejercitarse, siendo al mismo tiempo su trabajo tan constante que 

les deja muy poco lugar, y menos inclinación para apli.car o para 

pensar en otra cosa" (60 ·). 

En efecto# la necesidad de maestros era apremiante 1para·. esta 

niñez desvalida, por lo que el método de "enseñanza 

mutua" tuvo una enorme trascendencia. El origen de este sistema 

se encuentra en el método inventado por. el español Lorenzo or.tiz, 

hermano de la compañía de Jesús# a 1fines del siglo XVII -y 

posteriormente fue adoptado en Francia por Harbault o Iberbault 

en 1747, además 'por los padres escolapios de Madri,d en el año de 

1780. Más tarde fue tomado y mejorado por el ingUfo Andr.!~ Bell 

en la India. De ahí fue llevado a Inglaterra en. 1789, donde José 

Lancaster lo perfeccionó en 1799. 

con este método los __ jóvenes más a~elantados# .'ª· los .c;uales 
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. .. . . 

de la misma manera como habían 

'Sfdo" en.señ~dos por el maestro Poco tfempo ·~~tes. Cada monitor 

: tén'íá :de· dÚ~z a veint? discípulos que se se~1taban en bancos', o 

bien formaban semicírculos alreded~r' de él. Además de los 

moni tares, había en cada aula otro funcionario de importancia, 

·,nombrado : i ns Pectar, que se éncargaba de vigi ~ar a los moni tares, 
·;. -

ae ·entregar·· y reCo9er ·ae éstos ·1os útiles de enseñanza, y 1e 

'indi:ca\r· al ma"estro los nombres de los pupilos que debían ser 

P·reimiadOS o corregidos. Las clasec se· impa.rtí-~n en salas 

:·espac'iosas · distribuidas adécuadamente, a fin de facilitar la 

labor escolar, que el profesor había··· plane~do y explicado 

previamente. a los ,.mOnitores.' Naturalmente existra un severo 

sistema ·de Cást igos y recompensas, a través 1lel , cual se mantenía 
. . - . ' 

la disciplina entre los estudiantes. De hecho, el maes'tro· obraba 

comq · 10 · hacia un jefe dEt fábrica. que lo vigilaba :todo, 

intervii1iendo ''1'nicamente en los ca.sos difíciles. 

Pé.ro no se crea que la enseñanza mutua fue ajena a los 

pririCipfo·a utópi'cOs. Podemos obServ~r que Tomás Moro en su Utop{a 

estableCió ·la· ayuda mutua para •e1 logro de una vida de 

cOhtéritoi• (61°) ~ "pOr su parte, T<:>mas Campanella en La Ciudad del Sol, 

.!firmó que· ·unci de !Bis "características más importantes de la 

.!tmiStad ·s·e manife'staba a través del "aprendizaje de las ciencias, 

ayud&ndose con enseñanzas recíprocas o auxilios mutuos, y a veces 

también en alabanzas, palabras, servicios y lo necesario a cada 

cual"(62). Asimismo, asegu·ró que en la república ideal los 

ciÚdadan.Os: debían mantener conco~c:Íia permanente, recíproco amor 
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•y un mutuo a fin de ayudarse ~.~os ~~ros"(63). En su momento 

analizare~os brevemente, la importancia del perfeccionamiento y 

desarrollo de la enseñanza mutua en la Nueva España y el Mixico 

Independiente, al relacionarla con proyectos· utópicos. 

Tl.mbién es menester dejar claro que en el pensamiento:· de los 

socialistas utópicos influye·ron las ideas y experimentos, de 

·grandes pedagogos como John Locke, iniciador del· Iluminismo ··y de 

la Revoiución Pedagógica, con sus escuelas def trabajo de ·aen.tido 

utilitarista¡ como Juan Jacob~ Rousseau, que SP propuso 

refVindicar las· artes y los oficios, así como su ·enseñanza· 

adecuada con objeto de beneficiar a la niffez' desvalida, 

ejemplificada por el huérfano Emilio, dándole sello utilitarista¡ 

como lOs ilustrados franceses que establecieron las Escuelas de· 

Artes y Oficios, lo mismo que los revolucionarios, creadores de 

la ·Escuela · Politécnica; como Juan Bernardo Basedow, con su 

filantropismo; c0t00 Giovanni Enrico Pestalozzi, seguidor del 

filantropismo; y como Felipe Manuel Fellenberg y Juan· JacobÓ 

wehrli. 

, )Í 
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!A uroPIA m MERICA 

·E~· los ·alboree: del renacimiento algunos pensadores del siglo XV imaginaban 

reencOnti:-ar el Edén en cada una de las tierras, islas y reinos que 

se descub~ían por las actividades de marinos comerciantes y 

,r aventureros como Marco Polo. Tales hallazgos alimentaban la 

esper;"lnza de hallar un modelo perfecto, tan antiguo como la 

mfsma1.. creación del ser humano. Esta tendencia se conservó a 

p·arti'r de entonces. De cierto, aún aites de su descubrimiento, el 

Nuevo Mundo era ya una realidad en la intuición de audaces 

catógrafos que, con acertada imaginación, lo situaban en el 

extremo oriente de sus mapas. Las nuevas tierras, prenominadas 
·;, 

como India Meridional, Moabar, Cattigara, Lac, Varr, Cuarta 

Península, Península Adicional, Doble Península, Magna Península 

y otras, generaron los más exhuberantes sueños de los habitan tes 

del° Viejo continente, como Cristóbal Colón, quien el 13 de agosto 

df! 1:492 .emprendió un viaje para descubrir la ruta corta a la 

Espéciería, o las Indias, en el extremo oriente de Asia, 

~aVegando hacia el occidente. Pero firme en su idea a partir ·d!l' 

12 de octubre, nunca se percató de su error, acaso porque, ello 

reconocer su fracaso y perder títulos derechos y 

privilegºios, como finalmente sucedió. Correspondió al marino y 

geóg:C.afo florentino Américo Vespucio ubicar tales tierras como 

nuevas, ajenas al Asia, razón por la cual Martín Naldseemüller 

dio el nombre de América al Nuevo Mundo en 1507. 
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A este respecto, Vespucio as!-?guraba que en dichas tierras las 

montañas abundaban en oro, y en sus mares se recogía gran 

cantidad de perlas, y que. eran territorios desconocidos llenos de 

bosques y selvas, en donde habían arboles de maderas precio~as 

con gratos olores, de los cuales manaban go~as, aceites y 

licores. 11 Y ciertamente -explicó el florentino-, si el paraíso 

terrestre en alguna parte de la tierra está, es~imo ~o estará 

lt!jos de aquellos países. De los cuales el lugar, como te he. 

dicho, está al medio día, en tanta templanza. el aire que . ~l~í. 

nunca se conocen ni los inviernos h lados ni los ver.ª",<?ª 

cálidos"(l). 

Al argumentar esto, evocó la idea que había exp_r~sa.c:J.o el 

alm.irante, don Cristóbal Colón, en su tercer viaje con estos 

términos: 

"Ya dije lo que yo hallaba en este hemisferio y de la anchu.ra, 

y creo que si yo pasara por la anchura equinoccial, en 11,egando 

allí, en esto que más alto fallara muy mayor temperancia y 

diversidad en las estrellas y en las aguas; no porque yo crea que 

allí donde es el altura del extremo sea navegable ni agua·, ni que 

ese pµeda vivir allá, porque creó que allí es el Paraíso 

Terrenal, adonde no puede llegar nadie, salvo por voluntad 

divina. Y creo que esta tierra que agora mandaron descubrir 

Vuestras Altesas sea grandísima y haya otras muchas en el Austro 

de que jam¡s se hobo noticia"(2). 
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l··'En efecto, 'colón creyó haber llegado al Oriente ante 'las bocas 

dél Orinoco, ya ·que el enorme ·caudal de agua dulce en pleno mar 

le indicaban que así era. Seguramente el ·descubridor concordaba 

con< los sacros teólogos en situár al Paraíso Terrenal - én ei 

Oriente, amén de lo dicho en la Santa Escritura en Gériesis 2:10-

14 q!Je', del Edén procediá J un ria para regar el jardin, que al 

dividirse formaba cuatro cabeceras. ,·semejante idea no fue sólo 

próducto temporal de tan enorme sorpresa, pues siglo y medio más 

tarde el abogado Antonio de León Pinelo dedicó dos tomo's ·a 
demostrar que el Edén estaba en América. En su obra Bt Paraíso en 

el·· Nuevo Mundo, "incluyó un mapa de América del sur en el qi.Je 

puede verse al centro, el jardín del Edén regado por el 

Am9zonas, el Rio de la Plata, el Orinoco y el Magdalena. ·El fruto 

prohibido era el plátano. E:l mapa indicaba el lugar exacto de 

donde había partido el arca de Noé, cuando el Diluvio 

Universa1"(3) •· 

··:Sin ·duda, la descripción de tan exquisitos lugares hizo más 

cre[bles, los antiguos relatos sobre· especies monstruosas de 

hombres y animales. De ellas habló Plinió en su Historia 

Natural, y más tarde San Agust[n mencionó en su Ciudad de 

Dios, 'que en las historias de los gentiles y en la decoración de 

los mosaicos de la plaza de Cartago se podían ver tales 

monstruos, planteándose la duda acerca de pertenecían en Verdad a 

la espécie humana y, por lo tanto, si descendían de Adán. Para el 

año de 1622 se publicó en Venecia la extrana figura de un 

supuesto habitante de Brasil, que correspondía con el "hombre 
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perro 11 de la Historia Natural de Plinio. - En f!~~a,, el 

d~scubr.imiento del Nuevo Mundo abrió posibilidades que_·._sólo: ~~ 

im~gin-?1ción podía concebir, como se puede observar clarame.nt~ en 

la. obra de Don Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso .Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, al referirse a la.lnsula Baratar~a. 

No obstante, la conquista y colonización de este territorio se 

encargó de racionalizar esos delirios, pués la inquietud 

inqu.isitiva de los curiosos se hecmanó con la desmedida ambición 

de quienes pisaban las nuevas tierras. Todo lo que contemplaban a 

su. _paso los conquistadores, parecía el fruto de. un sueño 

fascinante, al alcance de su mano. El siguiente paso fue el de 

apoderarse de todo por la fuerza, eliminando o subyugando .a los 

indígenas 11 inferiores 11 o de "bajo metal 11
• 

Fue una visión que les hizo recordar al Amadís de Gaula, a 

Ptolomeo con su isla de Tule, la leyenda de las Siete Ciudades, 

las Antípodas según Cayo Plinio Segundo, la. mítica Atántida y la 

República de Platón, sin olvidar las deslumbrantes palabras 

escritas por Marco Polo, cuyos detalles hacían volar la 

imaginación ambiciosa (4). 

r.Lo cierto era que guerreros aventureros , como Hernán Cortés, 

observaron con incredulidad y envidia codiciosa, las hermosas 
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metrópolis que se ofrecían g_a_~erosamente' a todo aquél que. las 

admirar"a, reSpetara y preservara. Era el Mundo, el ceniaríáhuac 

producto del hacer divino y humano, regido por los principioS 

sólidos de la toltec~yotl, principios que establecieron una 

11 cult.ura basada en la educación esmerada, en el aiilor al trabajo, 

en la guerra y en una religión que señalaba al ser humano lá 

re~ponsabilidad de procurar, con su misma sangre derramada, la 

continuidad de la vida"(S), nos menciona el especialista en histOria 

de la educación, Sergio sánchez Hernández, en su extraordinario 

tratado Historia de la Educación Técnica en rtéxico, y añade que 

"las culturas mesc;wnericanas fructificaron con los teotihuacanos y los 

toltecas, los cuales dieron forna. a la toltecáyotl, visión cósmica de abarcaba 

la cultura y su difusión. En efecto, los toltecas establecieron escuelas que se 

caracterizaron por irrpartir conocimientos elementales y adiestramiento. e;n 

el trabajo y para el trabajo, ya que, corno sabemos, los pueblos 

regidos por la toltecáyotl sabían por lo menos un oficio o arte; 

asimismo, en otros planteles abarcaron la enseñanza superior corno 

el arte de gobernar, la orfebrería, la astronomía, teología, el 

arte de saber proporcionar la justa opinión, consejo o 

consultoría, el arte de escribir la historia y los libros 

sagrados, amén del oficio de la administración pública y de la 

contabilidad 11 (6). 

como: podemos notar, los pueblos precolombinos herederos de la 

tradición tolteca, lejos de vivir como animales salvajes, 

disfrutaban de una honrosa organización en el ejercicio y pre-
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eervación de las ·artes y ~os oficios .que, adem,ás de satisfacer sus 

necesidades económicas y sociales. los enaltecía como el pueblo 

... ~c.09ido de Quetzalcóa~l • 

Para los macehuale~ la llegada de los españoles al Anáhuac 

significaba que se estaba cumpliendo la promesa del dios 

Quetzalcoátl, quien había advertido ,~al. partir que volvería para 

tomar lo que le pertenecía. Por eso Moctezuma dijo lo siguiente; 

11 Yo he proveído de joyas y piedras y plumajes para que lleves 

en presente a los que han aportado a nuestra tierra, y deseo_, 

~ucho que sepas qui~n es el señor y principal entre elloo, al 

cual quiero que le des todo lo que llevares y que sepas de raíz 
. . 
si es el que nuestros antepasados llamarOn Topiltzin, y, por otro 

nombre ouetzalcóatl, el cual dicen nuestras historias qUe se fue 

de esta tierra y dejó dicho que habían de volver a reinar en esta 

tierra, él o sus hijos, y a poseer el oro y la plata y joyas que 

dejó encerradas en los montes y todas las demás riquezas que 

ahora poseemos 11 
( 7) • 

Este retorno implicaba el restablecimiento del orden perfecto, 

armonioso y pleno de riqueza y bienestar, que habían disfrutad~ 

los toltecas en Teotihuacán Tula, descrito por fray Bernardino de 

Sahagún así: 

"Y más dicen que era muy rico .y que tenía todo cuanto era 

menester y necesario de comer y beber, y que el maíz (bajo su 
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r.einado) era. abundantísimo, y las calabazas muy gordas , ·de una 

brazada en redondo, y· las mazorcas de maíz eran tan largas que se, 

llevaban abrazadas; y las cañas de bledos eran muy largas·· y 

gordas y que subían por ellas como por árboles; y que sembraban y 

cogían algodón de todos colores·, ·que son colorado y encarnado y 

amarillo, y .morado, blanquesino, ·verde, y azul y prieto, y ·pardo 

y 1naranj'ado y leonado, y estos colores de algodón. eran naturales, 

que así. nacía"'*, y más dicen que en el dicho pueblo de Tulla· se 

criaban muchos y diversos géneros de·aves·de pluma rica y colores 

diversos, que .se llaman xiuhtótotl y 'quetzaltótotl y zacuan' y 

tlauhquéchol, y otras aves que cantaban dulce y suavemente. 

"Y más tenía el dicho Quetzalcóatl todas las riquezas del mundo 

de oro. y plata y piedras verdes, que se llaman chalchihuites; y 

otras cosas preciosas, y mucha .abundancia de· árboles de cacao· de 

di versos colores, que se llaman xochicacaóatl; y los dichos 

vasallos del- dicho Quetzalcóatl estaban muy ricos y no les 

faltaba cosa nJ.nguna, ni había hambre ni falta de maíz, ni·comían 

las ·mazorcas de maíz pequeñas sino con ellas calentaban los 

baños, como con leña ••• 11 
( 8) • 

¿cómo no .iban a mostrarse partidarios de Hernán Cortés, si los 

macehuales y señores creían que ~l era Quetzalcóatl y sus 

soldados sus hijos? Sin embargo, el tiempo les demostraría·que ni 

Cort~s era Quetzalcóatl, ni habria restauración de su Arcadia o 

Paraíso tolteca, sino un orden europeo esclavizante, expoliador, 

explotador y mortal. Empero, los frailes franciscanos trajeron 
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el .cristianismo que permitió que. esa creencia ·se mimetizara, y 

diera· ánimo a los indígenas en ·la espera por el reino. de 

Quetzalcóatl-Jesucristo.· 

FRAY PEDRO ·oE. GANTE 

, Como sabemos, una de las [timeras acciones realizadas .por ·los 

franciscanos1 · con autorización del rey de España; fue estat;>lecer,. un 

plantel educativo en la ciudad de México en el cual se impartiera 

edUDCión elemental, adoctrinamiento en la fe cristiana y 

adiestramiento en las artes y los oficios, que fueran atiles al 

amo español y a los mismos indígenas, para que tuvieran - un··modo 

honesto de ganarse la vida. 

Colaborar ·.·con esa meta fue el traba jo de fray Pedro de 

Gante ... quien se guió por "el principio de la regeneración de 

huma.nida~ y que en la tentativa franciscana había la esperanza de 

una reforma general del mundo -como señala Patricia NettelT 

por la restauración del Eva·ngelio y la práctica del precepto 

esencial de la pobreza; que la meta de San Francisco fue realizar 

el ideal cristiano fundado en el Sermón de la Montaña; tomado 

como ley de vida; y que había la pretención de que la orden 

estuviera destinada a reemplazar a la Iglesia Universal para 

llegar a ser la forma definitiva de la sociedad humana; que la 

orden .encerraba, en la regla, el secreto para alcanzar el estada·. 

de perfección, que era el comienzo de una edad donde la vida 

evangélica sería prac-ticada plenamente, porque la regla era la 

ley evangélica misma"(9). 



Debido a las condiciones d~12g;strucción e insalubridad que 

prevalecíenen la ciudad de México Tenochtitl!n, fray 1,'edro de 

Gante se vio forzado a real izar un experimento peda9ó9ico previo 

en Tezcoco. Posteriomente en el año· de· 1526 estableció en la 

ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, la 

Escuela de San José de lo Naturales, con las características que 

ya apuntamos, es decir, religiosas, educativas y productivas. 

En este contexto, es importante señalar que un argumento de los 

miembros de las Ordenes Mendicantes, como la de los franciscano~ 

fue la de invitar a los indígenas seguir el ejemplo de Cristo 

practicando las actea y los oficios, provocando de esa manera una 

identificación entre Cristo y Quetzalcc5atl, todo lo cual propició 

la obediencia y el servicio de los indígenas del Anáhuac. 

Consecuencia de la labor de Gante y de los anhelos de algunos 

pensadores europeos por ubicar esa arcadia en el Anáhuac, sería el 

esfuerzo del licenciado Vasco de Quiro9a, quien trataría de 

verificar un ensayo de la Utopía de Tomás Moro en Mesoamérica, y 

de Francia Bacon, quien en su Hueva Atlántida se' refirió a 

principios del siglo XVII a México, como uno de los lugares 

importantes donde existía un nuevo orden imaginario 

correspondiente a la Atlántida: 

·"'Al mismo tiempo, durante toda una· larga época los habitantes de 

la gran Atlántida gozaron de gran prosperidad. Porque aunque la 

narración y descripción hecha por uno de vuestros grandes hombres, 

de que los dei:endientes de Neptuno se habían instalado ahí, y del 

magnífico templo, palacio, ciudad y colina ; y ·de las multiples 

corrientes de hermosos e íos navegables, que rodeaban la dicha 

ciudad y templo, c:c:m:> otras tantas cadenas , y de aquell~s diversas. -gra::Erias 
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por.donde ascendían los hombres hasta la cima como por una escala. 

Celeste, .es más que nada una fábula poética, hay sin embaC"go en 

ella, mucho de verdad, pues el dicho país de _la Atlántida, así como 

el. de Perú, llamado entonces Coy a, y el de México nombrado 

Tyrambel, eran reinos or9ullosos, y poderosos en arma.a,, navíos y 

t~a clase de riquezas; tan potentes eran que ambos hicieron a un 

tiempo, o al menos en el espacio de diez año~, dos .:grandes 

expediciones: los de Tyrambel a través de Atlántico hasta el mar 

Medi terrllineo, y. los de Coya por. el mar del Sur hasta nuestra 

isla"(IO). 

VASCO DE QUIROCA 

Pero no nos adelantemos, el siguiente paso en nuestro estudio es 

el de considerar el esfuerzo de Vasco de Quiroga, quien trató.de 

establecer los pricipios de la Utopía en el Anahuac. 

Como sabemos, en América se depositaban los nuevos ideales de 

hispanos fatigados de su devenir, de metalidades brillantes 

deseosas de empezar de nuevo, de hacer una nueva historia que 

fuese bien planada, medida y armoniosamente calculada. Tal era .el 

anhelo de don Vasco de Ouiroga al intentar establecer el sistema 

imaginario de Tomás Moro, convencido de que el nuevo continente 

constituía la gran utopía. 

El·. licenciado en derecho canónico don Vasco de Quiro9a ; nacido 

el-año de 1470 en la villa de Madrigal de la provincia de_Avila,, -

pasó al Nuevo Mundo el 25 de agosto de 1530 acompañado de tres 

colegas, a la edad de 60 años. Lleg:ó a México el 9 de enero de 
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1531, con objeto de hacerse cargo de un puesto como individuo de 

la,- segunda audiencia del· Virreinato, la cual tenia· como 

. asi9nación remediar los estropicios que había originado el primer 

mal. gobierno de licenciados que ha tenido México, es decir, la 

primera Audiencia. 

Entre las instruc:ciones que llevaba destacaban las de haca:: la 

descripción de la · tieC'ra y de los méritos y cualidades de sus 

moradores1 apoyar a fray Juan de Zumárraga en la labor ae 
protitger a los indios, y advertir que en lo sucesivo no se 

permitiría hacer esclavos naturales, por n.irq.ma. razón. Para 

efectuar su trabajo contó con la colaboración de los licenciados 

Alonso Maldonado, Francisco Ceynos y Juan Salmerón, por .. orden 

del persidente de la Audiencia, don Sebastián Ramírez de Fuenleal. 

Don Vasco, como .hombre del renacimiento que tenía en alta 

estima el sistema cristiano primitivo, forjó un idealismo apagado 

a, loe conceptos erasmistas, utopistas y neoplatónicos. Por 

consiguiente no es extraño que, al tratar de cerca a loe 

indígenas haya contemplado una realidad que le invitaba a crear 

una utopía en la Nueva España, a través de la puesta en práctica 

de una. república platónico-cristiana, como la imaginó el" inglés 

Tomás Moro. Inmerso en el proyecto de la Utopía y entusiasmcldo 

por la oportunidad que tenía a su alcance, no perdió tiempO en 

mostrar su bondad y amor cristiano por los nativos. oe esta 

forma, estableció poblaciones donde puso en práctica las ideas de 

Platón, · Jesucristo, Francisco de Asís, . Tomás Moro, Pedro 



de .~ante y sus propias convicciones,. entre las que destacó ,su idea 

de que los in~igenas del Nuevo Mundo vivían como los hombrea 

des~ritos por LucianO en sus Saturnales. Sobre este asunto Vasco -

de Quiroga afirm6 lo siguiente: 

"Y cuasi,. de la misma manera que he hallado que dice Luciano en 

sus Saturna.lea que. eran los siervos entre aquellas gentea··,qué 

llaman de oro y edad 'dorada ele los tiempos de los reinos .de 

Saturno, en que parece que había en todo y por ·todo la .misma 

manera de igualdad, simplicidad, bondad, obediencia, igualdad, 

fiestas, juegos, placeres, beberes, holgares, ocios, desnudez, 

~obre y menospreciado ajuar, vestir, calzar y ~omer, según que 1lá 

fertilidad de la tierra se lo daba, ofrecía y producía ·de gracia 

y cuasi sin trabajo, cuidado ni solicitud suya, que ahora en este 

Nuevo Mundo parece que hay y se ve en aquestos naturales, con· un 

~escuido y menosprecio de todo lo superfluo con aquel mismo 

c:ontentami~nto grande y libre libertad de las vidas y ánimos que 

gozan aquestos naturales" (ll ) • 

sin embargo, aquello que observó don Vasco eran. tan sólo los 

remanentes de su antigua y tranquila civilización. Al comenzar su 

enar~e misión se sintió impresionado por la cantidad de indios 

hu~rfanos y de mestizos abandonados a su suerte, pues quedó "tan 

destruida la tierra de las revueltas y las plagas ya dichas

escribió fray Toribió de Benavente, Motolinia-, que quedaron 

muchas casas yermas del todo, y en ninguna hubo adonde no cupiese 

parte del dolor y el llanto lo cua 1 duró muchos años ti ( 12). 
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, tog:ii;:amente., el. Lic. Quiroga se. conmovió por la miseria de .los 

indios y rresti.2X:s, px Jo q:e ~ misericordia procuró hacer hasta lo 

imposible para ayudarlos a salir de su postración. Con ello 

realizó lo imposible: la utopía en la Nueva España. 

Creó tres pueblos siguiendo el modelo presentado en la Utopía, 

a ·los que llamó Pueblos-Hospitales de San.ta Fe. El primero ·fue 

edificado a dos millas de la ciudad de México y, poco después, 

en la isla de Tultepec 1 el segundo en Michoacán, cerca de 

Pátzcuaro, y el último a orillas del río Lerma. 

con su dinero don Vasco adquirió los terrenos para asentar el 

hopital en los alrededores de Cuajimalpa, consiguió 

instrumentos para los oficios mecánicos Y, finalmente, destinó 

tierras para la agricultura. Gracias al arquetipo sugerido por 

Moro, sustentó la organización y funcionamiento de Santa Fe con 

arreglo· los tres pilares que indicamos en los antecedentes, a 

saber: 

l.- Trabajo universal y .obligatorio, tanto en la labranza como 

en el. ejercicios de las artes, oficios y servicios públicos •. 

2.- Comunidad de bienes y sistema cooperativo, sin la necesidad 

de comprar, vender, codiciar o arrebatar, es decir, poner a 

disposición de todos ordenadamente, la producción que hubiera 

obtenido por el trabajo realizado con esmero y dedicación. Todo 

par~ todos en un ambiente de.trabajo, orden, concordia, igualdad, 

fraternidad y asistencia. 
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J.- carácter firme de los ciudadanos, en lo relativo a quedar 

conformes con el ·papel que les hubiera tocado desempeñar en la 

vida comunal. Rechazo a toda ambición por cosas superfluas:· y 

vanidades mundanas¡ y hacer de la frugalidad el régimen. de la 

existencia común. 

Memás,cultivar la amalgama del aprecio por las artes mecánicas¡ 

provenientes de cristianismo de los franciscanos, con· el amor a 

las artes y : los oficios legados por la toltecáyotl, para lograr 

el éxito del experimento utópico. 

cUal"fdades :: como el amor a los semejantes, la piedad,: la 

caridad y la bondad, fueron condiciones que los indí.genas y 

mestizos aceptaron con humildad, obediencia y· disciplina. Se 

estableció una jornada .laboral de seis horas divididas en dos 

partes, ·con un intervalo dedicado al descanso, la música, la 

comida en· comunidad y la conversación. Apropiadamente, don Vasco 

prohibió rotundamente las tabernas y centros de corrupción. 

Más· claramente, el Hospital de Santa Fe de los Altos comenzó 

por ser un a.silo para los niños expósitos, es decir -una casa de 

cuna, ·la cual fue la primera institución en su género fundada en 

el mundo entero. Tiempo después se. le añadió un hospicio, y 

finalizó siendo una extesa 

producción. 

coopera ti va de consumo y de 

Se le dio el nombre de Hospital porque Quiroga quería que fuera 
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"para la sustentación y doctrina, así espiritual como moral 

e~\;:~~·i~r>)¡ b~'~rla p~iicÍa, d~ ~indios pobres e misera¡les personas, 

pupilos, viudaS, huerfanos mesti~os que .dicen mat n las madres 

por no 'ios pOder criar por su gran pobreza e miseri , y éstos qUe 

se~~, cieit~~ y perpetuos e tantos en número cuantosJ cada unos a.e 
io·s dichos hospitales puedan cómoda y buenament j sustentar y 

·sufrir cada unos según sus facultades, y fallando alguno o algunO 

de ellos, se pongan otros en su lugar como pareciere a sus 

principal rector, para ello y regidores que han de hener que más 

conlfiene, como abajo se dirá porque como han de 1er indios de 

ellos mismos conocerán mejor cuáles de ellos son los necesi-tados 

pobres e miserables •.• " ( 13). 1 

P.l Hospital de Santa Fe de los Altos en México fut. establecido 

el 14 de diciembre de 1532, junto con el pueblo de San Pedro 

Tultepec. Exactamente un año después Quiroga fundó Stnta Fe de la 

La.guna, a· orillaS del lago de Pátzcuaro. En 1539 organizó e1 

tercer pueblo-hospital en las márgenes del rio L rma, llamado 

'sBiitá Fe· del Río. 

Sin duda~ don Vasco fue el iniciador del primer sis ema práctico 

"de educación rural, .aplicado a la América hispana c n admirables 

'resultados, desarrollando sus funciones en el cumplí iento de dos 

princip.ios cardinales: loa obediencia a la ley y la ignificación 

del traba jo. 

A este respecto George M. Foster señala lo a"iguie t·e, -~ob~e la 

la formación que recibían los habitantes del Hospital de Santa Fe 
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de:..:la Laguna: Todo varón ersa preparado no sólo como agricultor, 

sino .que también seguía un oficio como_ el tejido. la alfarería., 

la albañilería o la herrería, El trabajo era rotativo: los 

~arenes pasaban dos años en el campo y luego eran reemplaz_a~o.s 

por otros, en tanto que aquellos venían a trabajar como 

a_rteSanos. Estaba previsto que todos comerían en el refectorio 

c~'!1un.al, , ~onde cocinaban;· las mujeres por turnos. L~s ropas eran 

blancas propias para el clima, pero sin ningún adorno. Para los 

enfermos se dispuso un hospital, también una escuela "para 

.'instrucci5n moral•y cristiana'~(l4). 

Acorde con Tomás M::lro, la arcadia cristiana del Sr. Quiroga requería ~ 

todos los ciudadanos aprendieran inicial y esencialmente la· agricultura. e, 

irrnediatamente después una arte mecánica y oficio productivo. En sus 

establecimientos tipo granja-taller tcxlo se aprendía en la práctica, de ~.nera 

,CJl;le .. se for:maran apropiadamente generaciones de agricultores, tejedores, 

carpinteros, herreros, alfareros, canteros, albañiles, etc.,pues santa Fe de 

México recibió el beneficio de recibir veinticinco· naturales, algunos casados 

ya, los cuales habían sido educados cristianamente en Tezcoco y, muy probable 

en México, por fray Pedro de Gante. Estos nativos fueron llevados por Fr. 

Antonio de Ciudad Rodrigo. Allí, tenochcas y acolhuas, asistidos por fray 

Alonso de_ Borja, enseñaron a los santafecinos la doctrina cristiana y la vi~, 

con arreglo a las reglas occidentales; lectura, escritura en español y latín, 

gramática, canto llano y música con instrumento, además de adiestrarlos en la 

agricultura, artes y oficios. Esto origi~ó que Quiroga cediera la isla de 1\Jlt~ 

ER"Blel ValleOO'Jblll:B. pra lle\Elra ab:>~E!r15a\Omisarpliod!eiseñanza agrícola , 
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tÍ'asladando a algunos indígenas, a los qué bondá.dos"amente dio . e1 

hogar y sementeras. El nuevo centro de la Utopía fue llamado San 

Pedro Tultepec (15). 

Para ampliar el horizonte productivo don Vasco instituyó un 

obraje de tejidos, en cuyos telares los ciudadanos elaboraron 

sayales,.~ mantas, frezadas y telas muy finas que vendí al) en la 

ciudad de México. Poseían ovejas que les proporcionaban lana, o 

bien la adquirían de otros productores. ~sí podemos notar que el 

obrador tuvo la finalidad de ser fuente segura de ingresos, 

además de servir como taller-escuela para la preparación de 

artesanos competentes. Por su parte, Santa Fe de los Al tos logró 

una concesión para establecer una posada que serviría como 

hospederra, según lo habían solicitado insistentemente los 

viajeros de las minas, a quienes se cobró según las tarifas 

Vigentes •. 

Impresionada por la obra de don Vasco, la Reina concedió el 16 

de enero de 1536 protección real para los hospitales de México y 

M.ichoacán. Seguramente influyó en su decisión, el hecho de que 

Quiroga instituyera en Pátzcuaro el hospital de santa Marta, 

principal casa. de salud de la región, el Colegio de Niñas, que 

funcionó poco tiempo, y el Colegio de San Nicolás, que siglos más 

tarde sería la institución universitaria donde estudiaría y daría 

cátedra don Miguel Hidalgo. 

Este taumaturgo español fuiid~ muchos pueblos y procuró que. los 
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moradores aprendiesen oficios, con objeto de que todos se 

hicieran útiles recíprocamente,_ esto desde luego aplicado desde 

la tierna edad como lo señaló don Vasco en sus Ordenanzas e co11 

eStaS palabras·::1 "ITEM que la manera para ser los niños, desde 

su niñez, enseñados en la agricultura, sea la siguiente:que después 

de la hora de la doctrina, se exerciten dos días de la semana en 

ella, sacándolos de su Maestro,, o otro para ello diputado, al 

campo en alguna tierra de las más cercanas a la escuela, adotada* 

o señalada para ello, y esto a manera de regocijo, juego y 

pasatiempo,. unan hora o dos cada día, que se manoscabe aquell.os 

días -de las horas de la doctrina y moral de buenas costumbres ·' 

con sus coas o instrumentos de la labor que tengan todos para 

ello, y que lo que así labraren y beneficiaren , sea para e los 

meamos, que beneficien y cojan todos juntos, en que se enseñen 

aprovechen y repartan , después de cogido todo entre sí, no como 

niños, sino cuerda y prudentemente, según la edad y fuerza y 

trabajo e diligencia de cada uno, a vista y parecer de su 

Maestro,. con alguna ventaja que se prometa y dé a quién mejor lo 

hiciere" (16). 

En efecto, el humanista sat?ía que cualquier sistema social ::Cjue 

preten~iera ser armonioso deb!iña instruir a sus generaciones 

jóvenes er la agricultura', laS a·rtes: y .los oficios y, más que 

otra cosa, en el reparto justo de los frutos del trabajo. Tocante 

a la educación de las menores Quiroga ordenó "que las niñas 

también en las familias de sus padres depriendan los oficios 

mujeriles dadoc a ellas y .adoptados y necesarios al proybim suyo 

*donada o des.tinada. 
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y de la república del Hospital, como son obras de lana y lino y 

a·lgodón'·y· 'para todo lo necesario, acceSorio y ü.til ··a.1 oficio de 

los telares, y juntamente hendan* a la vuelta de sus casas y 

familias"(l7). 

En suma, don Vasco inició una enorme campaña de capaci ta~i6n 

para el' trabajo, para facilitar el logro de sus ~_ideales utópicos. 

Con ese mismo fin introdujo nuevas artes mecánicas, amén de 

fomentar y diversificar el comercio, en relación estrecha con la 

prodUcción artesanal santafecina y la de los otros centros 

organizados por él, puesto que di O órdenes para "que sólo en un 

pueblo se ocupasen en cortar maderas (Capula); que sólo en OtrO 

(Cocúpao, hoy Qui raga) se labrasen y pintasen de un modo rnu'Y 

particuar y primoroso; que otro (Teremendo) entendiese únicamen.té 

en: curtir pieles y hacer obras de ellas; que en diverso lugar 

(Patamban, Tzintzuntzan) sólo hicieran utensilios de barro; y 

finalmente que otros se dedicaran a la herrería (San Felipe de 

los Herreros). 

"De esta mañera -asegura Alfoso Trueba- se consiguió que los 

hijos tomasen 'el oficios de. los padres y que éstos les 

comunicasen los secretos del arte. 

"El plan de don Vasco se ha conservado casi hasta nuestros 

días,· y es argumento de la veneración en que se tiene la memoria 

del fundador"(l8). 

* rompan la tierra para sembrar. 

: .. :;.: ... 
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La trascendencia ñe la obra del licenciado y obispo vasco de 

Quiroga, quedó como ,un antecedente fundamental de la puesta en 

práctica de sistemas utópicos, así como de la relación intima que 

guarda la educación con los deseos de vivir en una sociedad más 

justa y armoniosa, deseos que cultiva ron y pusieron en marcha 

hombres audaces como el bachiller don Miguel Hidalgo, cuya obra 

estudiaremos a _grandes rasgos, páginas ade~ante. 

LOS JESUITAS 

. As~mismo_, es 1 importante resaltar el hecho de que los jesuitas. 

hicieron una aplicación política. del método didác.tico utópico en 

·Paraguay ( 1558-1768), basado en la Ciudad del Sol de Tomás 

Campanella (19). En cuanto a la actividadde los jesuitas en la 

Nueva España, sabemos que crearon uno de los imperios agrícolas 

más importantes de esa región; empero. sus bienes fueron 

confiscados a C"aíz de su expulsión en 1767 por orden de Carlos 

III. Contrariamente a lo sucedido en Paraguay, los jesuitas no 

hicieron un .ensayo utópico en el México Colonial (20); aunque sí 

impar~ieron conocimientos que ayudaron a la formación de jóvenes 

como Miguel Hidalgo y tal vez, como Muigel González de ·raxada. 

MIGUEL GONZALEZ DE TEXADA 

Un obscuro novohispano, de mente brillante, intentó crear una ciudad 

imaginaria en la Nueva España, a la cual llamó en su proyecto la Citdad del 

Lino, el cual fue presentada p::>r su creador, don Miguel González de Texada, el 

24 de julio de 1783 a las autoridades de la administración del virrey Matías 

Gálvez, dicho ¡xo,e::!D se ~ro en la ·Uqiía a, 'll:mis Hxo y en la Ciuklcl!l Sll. a, 'll:llás 

Ol!pwlella. i~d!l plai utQ>iro :Jwita. 
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COmq"· 's.3be·m~s, 
:. ,.•:. '_:_ 

a finales del Blglo 'Xvirr comenzaba a produci rae 

uña época de· transición en las C01o~i.a~· NoVohi.~panas : d~ la· 

vi"sión -católica dE!l mundo, visión m~derna, cien~ífica e 

iridustr"{al; p:r lo q.e era re:esario . implementar nuevas tecnologías .. :. que 

fácilit~·ran las tareas extractivas y manufactureras, Pero junto 

con es'tos·· aderantos, era prioritaria la creación de escuei"as. de' 
. . ,·, 

artes· y oficios industrial~s, qUe superaran la labor encargada a lil 

vieja escuela pía, como la de san José de los Naf:uralec \." la•de ias 

Indi ta_s, o bien a los talleres gremiales y a los campos 

labrantíos, doñde se adiestraba empíricamente. 

Es· importante recalcar que "si bien los metales preciosos de 

América a1umbraron la engañosa fortuna de una ~obleza española que 

viVía su Edad Media tardíamente y a contramano de la , histbria 

~ nos advierte el histodad:rEduardo Galeano-, simultáneamente sellaron 

la ruina de España en los años por venir. Fueron otras laB ·· 

cómarcas de Europa que pudieron incubar el capitalismo mode.t-no, 

valiéndose, en gran parte, de la exproP1ación de los pueblos 

primitivos de América. A la rapiña de los tesoros acumuÍados 

sucedió la explotación sistemática, en los socavones y en· los 

yacimientos, del trabajo forzado de los indígenas 11 (21). 

Considerando los enormes esfuerzos económicos <pe tertia cismes: la 

corona española, para satisfacer la demanda de productos 

extranjeros en sus colonias, amén de la enorme misEt.ria y desmedida 

explotación a que eran objeto los naturales en las plantaciones Y 
minas, Miguel González de TeXada expusó su extraordinario plan 

utópico. 
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·. El'-.docuriento utopista poseía originalidad, pues contemplaba los 

ideales de la Revolución Industrial y Pedagógica_, de ahí que sea 

tan ·.importante en nuestra investigación. Fue presentado con este 

titulo: Representación de doa Miguel Goazález de Tezade, hace al 

Rey llueetro Sellori sobre verificar au Real Menm. - el ~reble 

pl•nteo. y propagaci6n de Sieabr•• de Lino. y Cáñ...,. en toda• la• 

Ciucl•d••• Vlll••• y puebloa de llllérica1 ain que_ eroga gaato • l• 

R .. l BacJenda. ni'a·ningiín·va .. 110~. 

Este plan surgió en los momentos en que se daba atención al ramo 

del cultivo del lino> y del cáñamo; aunque no en la medida en que 

lo exigia la politic;a borbónica que, incluso, habla llevado a la 

firma de un contrato con Francisco Alonso, vecino de la ciudad de 

Cidiz, quien se obligó a labrar las tierras que le indicaran en la 

Nueva España, además de enseñar con toda aplicación, esmero y 

cuidado a los naturales, según la escritura de: 2 de junio de 

1777, que satisfizo la Real Orden de 31 de enero _de 1777. Este 

ramo entraba en la esfera de atención de Luis Parrilla, el cual 

estaba al frente de la Rea 1 Fábrica de lonas y lonetas de la . 

ciudad de México. 

Don Miguel propuso la fundación de la Ciudad del Lino en la que 

establecería una gran academia, a efecto de enseñar el cultivo de 

lino y del cáñamo, reparando de esta forma el fracaso de Francisco 

Alonso, quien no había recibido apoyo de las autoridades para 

cumplir con su deber. 

El documento lt'ClStró en su presentación cuatro razones 
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fUÍldainentales ·que justificaban su planteo,···a:·saber: 1 

.·.\ 

1.- La ·enorme ·extracción de millones· de ·pesos fuera de 16$ 

doíninios de España, en el rengHSn de las lencerías ·y en sus co'stos 

de importa e ión. 

2.""· El tratq• ilicito que daban los ingleses, holandeses 'y; 

fran·ceses a las provicias de la Nueva España al introducir'·, su~ 

productos.· 

•; 3.- La : necesidad dtt amr· ~áDricas de lienzos en las coloni'as' es

paño.las1 Con ·ra·· finalidad·'d.e satisfacer·:su.:propia dE!manda,' :·: 

4.:.. La· generación de. riqueza paia el gobiern~ español, por áiedio 

de la fabricación de lencerias y por el ahorro en la·s 

_importaciones. 

Con. singular con.vicción don Miguel ·advirtió: "Ea Rey nro. 

(nuestro), mande' V. (Vuestra) 'M. (Majestad) tocár al Arma· de la 

Sagacidad, e industria, pues con estas sOlas, podremos vencer a 

nuestros Poderosos Enemigos, por las sendas 6cultas de la 

prudenCia, fomentando y protexiendo, las Artes y los oficios, y 

comercio libre; por cuios medios estoy cierto, que buestros 

enemigos se verán abatidos, y los vasallos de V. (Vuestra) M. 

(Majestad) ~nsalzados poderosos y con inmensos tesoros él Erario 

Rl;:. ( RealY'( 22). 
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:'.!.Qn> p::xlemos notar,_ Miguel González creía que la forma de evitar 

la ruina venidera del gobierno español, estaba en el fomento de 

las actividades industriales en sus dominios, incluyendo, con 

esto, el adiestral'l\iento de los nativos en la agricultura y en las 

artes mecánicas. De esta forma se eliminaría. con el tiempo, la 

pol[tica económica rapaz de las nacientes potencias capitalistas. 

Con es~~ª ideas en la mente, don Miguel señaló: "Amados ~•pañoles 

no hay la mas lebe razón, para dejarnos llevár de las simples 

razones de quatro charlatanes qe. (que) tiran á aluainarnoa,a fin 

de qe. (que) no larguemos él pesado Yugo que nos impone nuestra 

floxedad, y decidia, y asi despertemos del pesado letargo, y con 

espíritu, y valor proprio nuestro, irrimemos él hombre a .. el 

cultibo, y perfeccion de las Artes, y los oficios restaurdo 

(restaurando) ese lexitimo patrimonio, que las Naciones nos tienen 

usurpado"(23). 

El utopista deseaba crear gradualmente colegios de agricultura 

pr_áctica en las cabeceras de los obispados, ya que, de eaa forma, 

las autoridades se. verían obligadas a favorecer la creación de 

plantíos de dichas especies, lo que ~levaría al impulso de las 

artes y los. oficios relacionados con la fabricación de lonas y 

lonetas. lleta seguido, solicitó que se le nanbrara planteador o fundador de 

la Ciudad del Lino· y de su academia, institución central del proyecto., así .cano 

director general de las siembras, dado que los egresados de las academias se 

distribuidan dentro de las posesiones de España en América, con objeto de 

realizar apropiadamente la labranza con las escuelas correspondientes, sin 

las cuales no sería posible el establecimiento de fábricas, a las 
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cuales también pretendía dirigir González de Texada. 

Migue) . González tenía la certeza de que Su-:-ciudad ideal sería :tan 

f.unci_onal, que pronto su sistema sería adoptado~ por otras ciudades, 

adelant~ndose por algunas décadas a los socialistas utópico~, 

quienes, como ya examinamos, también creían en el valor del 

ejemplo. A este respecto el utopista "'?·vohispano mencionó: 

.'.'Es im~ortantisimo, por que _en esta Ciudd. (Ciudad) puedo 

detallar lo mas de mis pensamientos propuestos én mi Y~dice 

general; cuia practica seruirá de diseño en lo general de toda la 

Honarquia, y en lo particular a todas las Ciudades, Villas, y 

~ugres. (Lugares), para óbservar su methodo de govierno, árreglo 

de . Agricultura, Artes y oficios, perfecta vnion amor, y 

~ranquilidad de los hauitantes, todo con la maior p~rfeccion. El 

comercio verá decorados todos los puntos que contribuien a form. 

(formar) un perf~cto negociante. El catholicismo, verá un dechado 

puntual para la perfecta óbserbancia de nra. (nuestra) Santa 

Religión'! ( 24). 

La pretensión de González iba más alla de form"ar pueblos 

i_ndustriosos y prósperos, pués indicó: ºUltimamente verán en esta 

ciudd. (Ciudad) el lexitimo Siglo de óro, La verdadera felicidad 

humana (si es cierto que. la ha~.> siendo en todo nuebo Paraíso 

Terrenal 11 (25). 

··'.;• 

En .n":cesario destacar ~!-le,' . al ,~.gua,l que Fourier, 
~ -; , t; - . . 

~onz.ález de 
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Texada detalló todos los requerimientos necesarios para ia puéSta' 

en marcha de su Ciudad del Lino y de su academia, institución de 

enseñanza que contaría con los recursos humanos y - materiales> 

pára: e1 adiestramiento de los pobladores de las tierras 

e~io'nizadas, teniendo cu.idado de seleccionar sólo a aquellos 

irldios 1 de sangre pura, privando el acceso a negros, mulatos y 

demás castas. ,·· 

La. primera generación de esta academia estaría formada por siete 

grupos o cuadrillas de veinticinco niatrimonios cada uno, 

provenientes de España~ de la ciudad de México, de Valladolid, 

Puebla, Guadalajara, Oaxaca y Durango cada una, los ·cuale~ 

estarfan bajo total subordinación y obediencia a su jefe 

inmediato, considerándose la deserción acción prohibida.Los c1.:.lpa,;. 

bles de algún delito criminal serían entregados 3 la .justiC:ia 

ordinaria. Por · .:otra parte, las transgresiones menores se 

castigárían 'conforme" al juicio <El dita'tcrl't! la academia. 

"Hecha la éleccion de las tierras qe. (que) se hán de L labrar 

-señaló González-, y prontas las Yuntas, y érramientas se 

dividiran las Quadrillas en trozos, para que con comodidad y sin 

confusion, balan haciendo el Laborio; instruyendo los Españoles 

con amór, y charidad a estos Naturales"(26). Inicialmente, las 

primeras cuadrillas trabajarían la tierra para su manutención 

por un año, dando parcial atención al lino y al cáñamo; el segundo 

año atenderían las operaciones para la producción de hilaza y 

telas, y lo 11 mismo sucederá los años sigtes (siguientes); hasta 



cum.p.lir ·~1. t~rmino. de los' .·7i~co.,., e~.;:qu.e se considera. á c~da 

Qua.drilla d.iestra,. para 

plantar su Academia" (27). 

reg~~sarse a su Tierra, y capaces. a 

Como podemos notar, .. el sist.ema de adiestramient~ de la academi
1

a 

de la Ciudad del Lino recuperó el procedimiento idead~ por Tomá,~ 

Moro en su Utopía_. Recordemos que los utopianos pasaban dos años 

en· el campo para conocer perfectamente las . labores agrícola,s, el 

primero de los cuales utilizaban para instruirse co.mo.:grupoi, y el 

segundo para capacitar al siguiente ( 28). Asimismo, Campanell~ .. 

(29), Quiroga (30) y Fourier (31) 'frsistii!u:rl en que las actividades 

ag~ícolas .debcrJan ser .rotativas .. 

El proyecto de la Ciudad del Lino y su academia para la 

capacitación agrícola y manufacturera, motivó el recelo de 

Francisco Alonso y, especialme;nte, de d.on Luis Parrilla, .quie!l el 

4_ de diciembre de 1784 dio r.espuesta al documento,, por encargo de 

las autoridades virreinales, en su .. calidad de Director de la Real 

FábC"ica de Lonas y Lonetas y Real Fábrica de Lino y Cáñamo de la 

ciudad de México. Don Luis sugirió que se desestimase el plan del 

Sr. González poC' ser. utópico, porque "fueron concevidas bajo un 

concepto puramte. (puramente) imaginario -aseguró Luis Parrilla-, 

como por no conducir, ni tener conexión alguna con el presente 

sistema''(32). Sefialó con ~nfasis que el planteador era un sujet~ 

vividor, avecinado en la capital del Virreinato desde hacía. pocos 

años, tiempo durante el cual había tratado de mejoC"ar su suer~e 

inventando ºvarios arbitrios mal discurridos" con la apariencia de 
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ser útiles al rey y al Estado, como el del fomento del cultivo de 

lino y cáñamo, para el cual se hallaba 11 desnudo" de conocimientós, 

10 mismo que de las circunstancias del país, temperamento de éste, 

ingenios y capacidades de los naturales, etc. 

Es comprensible que atacara duramente el· proyecto, en virtúd de 

que don Miguel propuso la erección de fábricas de lino y cáñamo, 

lo que atentaba contra ~us intereses como Director de ese ramo de 

la producción. Por último, afirmó que no estaba obligado a 

contestar su petición, ni a discutir sus argumentos imaginarios. 

Por ello, solicitó que el plan fuera ignorado y oficialmente 

recihazado. Tal opinión fue apoyada por el fiScal, lo que condujo 

a que el 12 de enero de 1785 se informara a González de Texada~que 

su proyecto no interesaba a las autoridades. 

A pesar de lo anterior, hubo un punto del documento de don· 

Miguel que sí agradó al sr. Parrilla, y con el cual estuvo de 

acUerdo. Nos referimos, a la necesidad imperiosa de crear 

academias practicas de agricultura y de artes y oficios; si bien 

don tu is las concebía di fe rentes, en términos muy opuestos a los 

id~8dos por el señor González: 

11 S iempre que así suceda, sobre este respetable pié, pensaremos 

en la ereccion de academias; pero en términos distantes de los que 

propone Texada, que de ninguna suerte sean ~á ta Rl. (Real ) 

Haza. (Hacienda) y,así que rrerezcan los mayores elogi.CB, así del soverano 

como del Estado" ( 33). 
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Esto se llevaría a cabo hasta 1792, pero en el ramo de hilados y 

tejidos de algodón, como veremos. Por el momento se dio prioridad 

a la creación de un Jardín Botánico, cuyo objetivo secundario 

sería ayudar al sector agrícola .. En realidad, a la Corona· no le 

llamaba mucho la atención fundar instituciones de enseñanza de 

artes, oficios, agricultura y comercio en la Nueva España,· a fin 

de tene·r personal capacitado adecuadamente para hai"cerse .cargo de 

la fabricación de los artículos, que hasta esos días seguían 

llegando de España o de naciones industrializadas como Inglaterra 

y Francia. A los novohispanos correspondía trabajar en las minas, 

productr materia prima, consumir los artículos que no les era 

permitido fabricar, obedecer ciegamente, callar religiosamente, y 

no discutir las Reales Ordenes, cédulas. etc. 

MIGUEL HIDALGO 

como hemos visto el proyecto presentado por Miguel González de 

Texada no se llevó a efecto por diversas circunstancias, algunas 

ajenas su voluntad y otras porque él carecía de medios económicos 

para ra!!zar un ensayo. 

Pero hubo una persona en la región del Bajío que siguió el 

ejemplo de Vasco de Quiroga, basando sus pasos en el pensamieno 

utópico de Tomás Moro, en los principios arcádico's del 

cristianismo, en el pensamiento liberal iluminista, en los 

conceptos de la revolución pedagógica y en las exigencias de la 

revolución industrial, para reivindicar la enseñanza y práctica en 

las artes y los oficios, con el fin noble y altruista de organizar 

r 
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a sus feligreses sin distinción de clase social, en el ejercicio 
' . ~ .· ; -: . . . . 

de. las actividades manuales productivas. El nombre de este gran 

varón tue Miguel Hidalgo, prócer de la educación liberal y técnica 

en la Nueva España y en el México Independiente. 

oe don Higuel Hidalgo Costilla Ga11aga, sabemos que, nació en la 

hacienda de Carraleja, Pénjama: el 8 de mayo de 1753. Su padre, de 

nombre Crist6bal, fue un criollo originario de la villa de 

Tejupilco, donde conservó familiares en distinto grado, lo mismo 

quea1e.I. Real de Sultepec; en tanto que su madre, doña Ana María 

Gallaga, procedía de Jururemba, Michoacán. 

Hidalgo. conjuntó las aspiraciones ideales emancipadoras de su 

tiempo, algunas de las cuales daban gran importancia a la 

educación, por lo' que Hidalgo vio con la mayor naturalidad 

proceder a la creación de una nueva academia literaria y escuela 

de Artes y Oficios, primeramente en la parroquia de San Felipe.' 

donde destacó la Academia, y después en Dolores, curato·en el C1Jal 

sobresalió la Escuela de Artes y Oficios. 

Es importante destacar que, para formar a sus alumnos, utilizó 

discursos especialmE.'f'te' diseñados por él, c<?n objeto de llevarlos, 

r•prScticamente de la mano 11
, a apreciar el aprendizaje y ejercicio 

de las artes y los oficios, o bien, para capacitarlos en la 

aplicación de métodos modernos en sus campos, talleres, ganaderías 

o comercios. 
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. En e.l poblado de San Felipe su casa llegé a ser Ct'Jnocida como la 

"Francia chiquitaº, pues fue un centro difusor de! ideas 

enciclopedistas, y un lugar donde todos recibían igual t1:ato. Al 

encargarse del curato de Nuestra señora de los Dolores, en el año 

1603, don Miguel fundó una admirable escuela- taller, con la 

finalidad de conseguir un mejor nivel de vida de sus feligreses, 

entre los que abundaban indígenas otomíes. En ,.1804 construyó un 

taller de alfareria .·en un terreno propiedad ·ae la tglesia. Por 

esta razón, a la escuela de Artes y Oficios se le llamó 

popuiarmente 11 La Alfarería". 

Con enorme talento, Hidalgo estableció centros de educación, 

productividad y cultura, que correspondían y continuaban con las 

bases ancestrales de la toltec4yotl, .de los franciscanos cuyo más 

eminente misionero fue fray Pedro de Gante, de vasco de Quiroga y 

a~e...- fray Alonso de Veracruz amalgamando tales principios con los 

lineamientos de los pensadores ilustrados franceses, ingleses y 

españoles. 

Podremos comprender mejor la diversidad de actividades 

emprendidas por Miguel Hidalgo, si dividimos su escuela-taller en 

los siguientes departament~s, en función a las carac~er[sticas de 

la enseñanza: 

Escuela de Artes y Oficios. 

Escuela de Agricultura. 

Instituto de Capacitación y Adiestramiento en y par_a el Trabajo 
', .. ,¡~~·ft ~y~~'.."~':; 

Industrial. 
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Centro de Investigaciones para 

Artesanal e Industrial. 

Academia Nocturna para Artesanos. 
. ' ... : -. -· ~ ' 

Escuela de Cooperación o Cooperativista. 

Centro de Actualización. 

Escuela de Música. 

·-o·--";' .;·. 

. ,.,_ .. :-

:· :. -~ -~ 

. - .::.";f·.:_,.·,i .. 1f •; <I•':- ,:"" ;_ ,:'·" 
Colegio de Primeras Letras y de Alfabe~ización. 

Academia Literaria. 

Centro Indigenista y de Integración social. 

Sociedad Económica de Amigos del País. 

un establecimiento con esas caracterrsticas 

::•.·1: 

····¡ 

es 

comprensible. si tenemos en cuenta que Hidalgo tuvo experiencias 

educativas en casi todos los aspectos y grados. En el nivel 

superior, en cuya función participó hasta alcanzar el nombramiento 

de rector; y en el de la instrucción popular,q.eélmiSTO ·empreñdió 

en benefido de los vecinos de las parroquias que tenía a su mando. 

Además, enseño agricultura y ganadería. Por otra parte, como 

humanista su filosofar alcanzó alturas de innovación, a~ de una 

·concepción filosófica y política que redimiera a la Nueva Espñ.:, 

despertando a los mexicanos. 

Sobre la gran obra educativa, el maestro Alfonso García Ruíz nos 

comenta en su obra Ideario de Hidalgo lo siguiente: -ºYa en su 

curato de San Felipe de los Herreros inicia su 

trascendental obra de cultura y civilización, la cual prosigue 
•;•.:: j 
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luego ·en Dolores y no la abandona sino para lanzarse a la empres~ 

revolucionar·ia Se enfoca ella a la educación téénico~ 

industrial de los indios y vecinos, pero no solamente, pues fue 

siempre su preocupación tanto como su obligación, el atender a la 

orientación si no ejer~er directamente la educación de·los niños. 

Esta educación comprendía la doctrina y la instrucción elemental. 

"En efecto, siendo cura de Dolores,, concibió el proyecto _de 

impulsar el progreso de la parroquia mediante interesa·r a sus 

feligreses en el cultivo de nuevas especies·omitidas en ~a región, 

tales como la vid, el olivo y la morera, y en la implantac~ón y 

desarrollo de algunas industrias, como la alfarerra, la curtiduría 

y repujado en cuero, la apicultura, la carpinterta y la herrerta. 

El positivismo ha subrayado el valor de económico que tienen estas 

iniciativas.. Por medio de la organización t\? ~_as e? capital. 

cooperativo, los grupos de léibradorcs y artesanos, suplirían la 

insuficiencia de sus pequeños capitales, y sin perjuicio de su 

derecho de aparta r3e de ella cuando lo deseasen, contribuirían a 

una obra de más grandes proporciones, con las ventajas de la 

división del trabajo, la disminución de los costos, el ahorro de 

las materias primas y de la mejor organización de la producción: 

dominarán más amplios mercados, concertando los varios intereses 

de comerciantes y consumidores y, sobre todo, participarían 

proporcionalmente de las ganancias, pudiendo ascender así a 

esferas económicas más altas•• ( 34). 

Una formación de esta índole incluía la convivencia cultural, 
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ya que los artesanos y educandos, reunidos en una habitación 

especial, escuchaban los textos que Hidalgo había - seleccionado 

cuidadosamente, a fin de enseñarl'es las nuevas técnicas 

iOdUstriales y perfeccionamientOs artesa'nales, así como agrícolas. 

La· reunióó continuaba con lecturas y charlas políticas, comentando 

la· situación de España, Europa, la Nueva España, Michoacán, el 

B~jío y el pueblo de Dolores; otros jugaban tresillo y juegos de 

estrado, o bien dlsfrutaban de la música que ejecutaban los mismos 

obreros dirigidos por José santos Villa, quien era familiar del 

cura: Al analizar este sistema ·nos lleg'a un recuerdo de la Utopía 

de Tomás Moro. 

·El éxito de su comunidad que tenía como centro "La Alfarería", 

hizo pensar al cura de Dolores en.~ltsbeneficios de establecer 

escuelas corno éstas en tñ:la·, la Nueva España, como fruto· de 'ias 

sociedades Económicas de Amigos del País, pero CCIJC proyecto 

revolucionario. Por otra parte, tenemos noticia de que propuso al 

Rey un plan para fomentar el c;ultivo de la vid y el olivo, ·.10 que 

implicaba modificar las disposiciones reales prohibitorias. La 

iniciativa fue aprobada por el monarca, quien dictó una real orden, 

parPcer blogueda por el Virrey; COOfQrtne-1a ]Oecp.JiSt:D r.p:>r Cien 

C..ucas Alamán (36) • En cambio, respect'o al cultivo de viñedos y 

fabricación de vinos y aguardientes no hubo obtáculo, pues el 21 

de julio de 1802 Carlos IV firmó una Real Cédula permitiendo ambas 

actividades, especialmente en el Bajío y en las posesiones del 

marqués de s. Miguel Aguayo. Dicho decreto lo dio a conocer José 

de Iturrigaray el 21 de mayo de 1803. 
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Esta política parcial convenció más a Hidalgo de la. urgente 

necesidad de independizar a la América hisp_ana. La ocai¡ión se 

presentó a raíz de la invasión de España por fuerzas napoleónicas, 

que produjo la tentativa autonomista propuesta en agosto de 1~08 

al virrey Iturrigaray; y la conjuración de Valladolid denunciada 

en diciembre de. 1809. La maduración de la coyuntura decidió a dc:>n 

Miguel a unirse de lleno a la acción de los conspiradores de 
¡ . 

Querétaro, los cual~a se reunían pretextando tener una "Academia 

LiterarlaM. Fue entonces cuando Hidalgo se convirtió en la cab~z~ 

del movimiento rebelde. 

Referente al levantamiento armado y su lider, el historiador 

Sergio sánchez nos afirma: "Así Hidalgo, el 

revolucionario, maestro e•inente y adiestrador del pueblo en las. 

artes y los oficios. se levantó en armas la madr.ugada .del 16 -,de 

septiembre de 1810.La aucheduabre le siguió 
; 

con entusiasmo. 

e9puHando las ar11as fabricadas en la BscuelB de la Liber~ad. que 

habla sido instituida por este prohombre en el p~eblo de 

Dolores• ( 36). Sin duda la obra educativa de Hidalgo sentó las 

bases para la realización del sueño visionario, la li~eración del 

pueblo mexicano gracias a la instrucción y al trabajo. Su escuela

~ taller donde se esforzó por unir la teoría y la práctica contenían 

"el germen de la agible utopía: MEXICO PATRIA LIBRE y SOBERANA 

DO!OE LA TOLTECAYOTL LATIA"(37). 

Con ese ensayo educativo-productivo de Hidalgo, se dio pie a la 

organización de un nuevo.país,sustentado en los principios d~ la -
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~a~·~·a·ción, trabajo. productivo, i.ndepende0cia y justicia social, 

~iem~n·t~s constitutiva's del iiberalismo social (38)~ 

Pero ·no~ solamente Miguel Hid~lgo tenía nociones del utopismo 

~·e·rla~entist~ y. enciclopédico, sino tambien otros de uno y otro 

bando, pues como sabemos hubo en la Nueva España un índice de 

obras Prohibidas, entre las cuales estaban las de Juan ~acabo 

Rousseau, ·particularmente El Contrato Social o PrincipiC:;s del 

Derecho Político, traducido al castellano e lmpreso en Londres en 

1799. 

'A decir de los Inquisidores que reiteraron la prohibición.el 17 

de.diciembre de 1803, el pensador ginebrino era un filósofo deísta 

y revoluciOnario, cuyo sistema pernicioso, antisocial e 

irreligioso ~nimaba a los fieles vasallos de s. M. ''á sublebarse, 

y··a sacudir la suave dominación de nuestros Reyes imputandola el 

odioso nombre de despotismo, y ~xitandoles á romper como el di.ce 

las trab~s, y grilios del Sacerdocio, y de la Inquisicion"(39). 

El mismo Lucas Alamán refirió en su Historia de Mexico que el 

Padre Mariano Dalle za, teniente general insurgente, podría ser 

calificado comO comunista o socialista: 

"Al salir Hidalgo de Toluca para el monte de la Cruces, se quedó 

en aquella ciudad con un trozo del ejercito del teniente general 

Balleza, que custodiaba á García Conde y demás prisioneros. El 

populacho se arrOjó a saquear la casa de un europeo, pero fué 
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contenido por la guardia de Balleza y reducido al cementerio de la 

parroquia, en donde este jefe le dirigió un discurso. excitándolo 

Contra los europeos· y para disuadirlo del saqueo le aseguró que el 

objeto de la empresa no era otro que hacer una distribución igual 

de bienes entre todos, en los términos que pudiera prometerla el 

mas extremado comunista ó socialista de nuestros días. Balleza, 

para hacer más persuasiva su elocuencia, i~terrumpia de cuando en 

.Cuando su discurso para arrojar puñados de dinero al pueblo,. para 

quien sin duda era mas convincente este argumento que las razones 

del orador" ( 40). 

Tambien podemos hablar de El Pensador Mexicano, don José Joaquín 

Fernández de Lizardi, periodista del bando realista o, al menos, 

no involucrado con el partido insurgente, quien expresó proyectos 

de tipo utopista, ponderando ºlos métodos sugeridos por Fenelón, 

Rousseau y el sistema lancasteriano 11 (41), como dice José María 

Palazón. 

Justo es anotar que las Aventuras de Telémaco, escritas por 

Fenelón, no estaban prohibidas, como se puede apreciar en la lista 

de libros de Miguel Badillo .. estudioso de la ciudad de México, 

quien la presentó al Tribunal de la Santa Inquisición el 9 de 

julio de 1817 (42); así como tampoco el Ingenioso Hidalgo don 

Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, ni el Paraíso Perdido 

de John Milton , obra que estaba en la lista de los libros del Sr. 

Mariano· de Goyeneche de Zacatecas, qulen el 28 de junio de 1819 

solicitó al Tribunal de la Santa Inquisición, se sirviera 
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autorizar un pase· para que llegara a la ciudad de México el 

ej~mplar de su propiedad, en manos del ·arriero ·don Luciano Calvan 

;( 43) • 

. En 'el' si9uiente capítulo hablaremos de las ideas de Fernández de 

Lizardi, de Fran~.isco Severo Maldonado y, desde luego·, del 

inmigrante francés Estéban Guénot, personaje central de esta ··abra,· 

améri de otros pensadores ·del México independiente que expresaron 

ideas utópicas y socialistas utópicas. 
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e A p I T u L o e u A R T o 

UTOPIA Y EDUCACION EN EL MEXICO INDEPENDIENTE 

Para muchos europeos, el Nuevo Mundo constituía el amplio 

territorio para hacer realidad sus sueños utópicos. A. fi'nalÉ!s del 

siglo XVIII y principios del XIX la situación no babia cambiado, 

pues ante una Europa desgastada, los proyectos {nriovaaore·s 

sociales de las nuevas generaciones sólo podían tener un objetivo: 

llevarse a cabo en América, donde la gente de las clases·· bajas 

buscaban una nueva fórmula que los redimiese, siempre que 

estuviera presente la idea del cristianismo. 

Dicha situación era muy patente durante la consolidación del 

Imperio Mexicano, encabezado por don Agustín de Iturbide, quien 

a pesar de anhelar un gobierno monárquico, consideró necesario 

para el progreso del pueblo mexicano, favorecer los esfuerzos que 

pretendieran mejorar el antiguo régimen. Como era de esperarse 

para 1821 el Estado comenzaba de la nada para reconstruir sus 

ideales educativos, por lo que inmigrantes y particulares sumaron 

fuerzas para llenar este vacío. Muestra de esto fue la fundación 

de la Compañia Lancasteriana el 22 de febrero de 1822, debidamente 

autorizada por don Agustín, que coincidió con la erección de la 

Sociedad Económica de Amigos del País, cuya finalidad era poner en 

marcha en nuestro suelo, la Revolución Industrial mediante una 

Revolución Pedagógica. 
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SAINT SIMON Y MEXICO 

La inminente transformación de las colonias del Nuevo Mundo, 

hizo. qu.e uno de los más importantes utopistas de Francia, el conde 

de saint-Simon vislumbrara la oportunidad de participar 

activamente en la vida de los habitantes de las nuevas tierras, y 

de ese modo deslizar sus proyectos de organización utópica. Don 

.Gastón ,García cantú nos refirió en su libro Utopí_as Mexicanas que 

el conde participó en la guerra de independencia de las colónias 

de Norteamérica, con el grado de capitán "bajo las ordenes de 

Buoillé y de Washington. Fue miembro de la Cincinatus Association 

y oficial d~l estado mayor" C 1), además, combatió al lado de otro 

francés.destacado, Lafayette. 

Después de su intervención en América del Norte, Saint-Simon 

viajó a México y en el ano de 1783 propuso al virrey, Matías de 

Gálvez, la construcción de un canal, que conectaría al océano 

Atlántico con el pacífico. Dicho proyecto 11 sería posible haciendo 

navegable al río in partido" ( 2) según dejó escrito en sus Memorias 

el utopista. Contrario a las especulaciones de Alfonso Reyes y 

Leroy (3), de que el río de Saint-Simon podía ubicarse en el istmo 

de Tehuantepec, García Cantú nos aclara que la ubicación correcta 

sería Cerca del gran lago de Nicaragua*, comunicando al oeste con 

el golfo del papagayo y al este en el desaguadero de san Juan, 

éste ultimo, lugar idóneo para la bifucación. Tristemente, las 

excdentes condiciones geográficas del lugar no se apegaban a la 

realidad, pues eran el fruto de las imprecisiones de antiguos 

• Territorio de las Audiencias de los confines bajo la autoridad del virrey. 
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cartógrafos que, sin querer, motivaron un breve sueño que el virrey descartó. 

Para 1808, al verificarse la invasión de las tropas napoleOnicas, el conde de 

Saint-Siroon fue nanbrado virrey de la Nueva España. El 15 de agosto de 1808, en 

el pueblo de Nacogdoches, el g"Eneral francés Octaviano D'Alvimar fue detenido 

por· un oficial del destacamento, que se encontraba en ese sitio dependiente de 

la cc:mandancia de Texas~ Dicho francés tenía órdenes de Napoleón, de pasar a la 

ciudad de México, para obrar confot:me a las órdenes que tenía de Saint-Simon, a 

quien el general' o·Alvimar creía ya encargado del virreinato. Lógicamente 

O'Alvimar fue arrestado y conducido a la ciudad de México. ·En su trayecto pasó 

por la zona del Bajio, donde tuvo charlas con don MigUel Hidalgo y Costilla e 

Ignacio Allende, quien muy posiblemente les canunico ideas vanguardistas 

imperantes en Francia. D'Alvimar fue deportado por el puerto de Veracruz, 

O'espues de tener varios altercados con las autoridades del país (4). 

El 14 de enero de 1825, Carlos María de Bustamante ubicci al conde de Saint

-SinDn, a bordo de la fragata francesa la Constancia en el puerto de soto la 

Marina. Bustamante indicó en su nota, que el "Conde de s. Simon ha venido·a 

h~cer un reconocimiento de los puntos provinciales de aquella costa para h~cer 

un desembarco11 (SL Nuevamente, el 11 de febrero del misno año, Carlos María de 

Bustamante mencionó que ·según se decía ' , el conde había anclado su fragata 

junto con dos bergantines nás en Tampico ºcon el objeto de pedir satisfacción 

por el mal modo con que fue recibido p::>r el General Garza"(6). 

Estos rumores seguramente carecían de fundamento, pues Ionescu afinna que el 
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•' . .. . " . 
conde Sa.int-Simon estaba nial. de salud {lOr esas fechas, y que, incluso, sus 

males lo llevaron a la muerte, acaecida el 17 de mayo de ese año (7) .. lo cierto 

es qÚe esto da oportunidad de reflexionar, acerca del tem:::>r que existí.3 en el 

I'Itperio Mexicano,. relativo a una amenaza de invasión por parte de Francia. 

Memás, muy probablemente había miedo [X'r las ideas del socialista utópico 

frances. 

Si bien 5aint-Simon nunca llegó al ,l'rnperio Mexicano, eso no B'i9nifica que 

sus ideas, lo misroo que la de otros socialistas utópicos, no fueran conocidas y 

difundidas por pensadores n'exicanos destacados, caro fue el caso de Francisco 

sévero Maldonado, quien, influido por socialistas utópicos franceses y por 

utopistas españoles, caro el Lic. Gaspar Melchor de Jovellanos, propilso en 1821 

y 1823 la ley agraria y la reivindicación del artes y los oficios, procurando 

dar a los hijos de los artesanos una. educación adecuada, a fin de ubicarlos en 

un mejor nivel econérnico político y social (8), tal cano Saint-simón lo 

proponía pa~a los industriales, grupo en el que incluía a los artesanos (9). 

!.A l11'0PIA LIZARDINA 

Por su parte, José Joaquín Fernández de Lizardi, mejor conocido caro "el 

pensador mexicano 11
, quien en 1825 al escribir una constitución ~lítica para 

república imaginaria, recuperó a los utopistas clásicos dentro del ambiente del 

socialismo utópico. en las conversaciones del payo y el sacristán, hizo 

referencia en su discurso a la República de Platón, al Telémaco de Fenelón, a 

la Utopía de ~ro. a la corte santa del padre Causinio y a otros. 

Tambier1 argumentó que era necesario citar .oportunamente a Montesquieu, 

Filangieri, Benjamín Constant, Payne, Madame stael, Bentham, así cano lo 
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contenido en la constitución inglesa y en el código de Napoleón 

(10) .. Entre esos otros pensadores, a quienes no mencionó estaba 

Babeuf, porque en su constitución habló de la ley agraria (11). Se 

anticipó a cabet al referirse a los talleres nacionales (12), y 

como muchos utopista~, dio principal importancia a la formación de 

artesanos para la industria, pues para "dictar leyes a favor de 

las artes no es necesario ser artesano, bast;a ser filósofo y 

patriotau (13), como lo advirtió el "Pensador", y añadió que con 

"semejantes ventajosas ofertas, es imposible que no se inundara la 

república de artesanos habilísimos, que en cada diez años daríari 

miles de artistas de toda clase, tan buenos y mejores que ellos 

mismos. Si como estamos haciendo leyes para una república ideal, 

las hicieramos para una real y verdadera, yo le juro que sobrarían 

extranjeros que nos ilustraran más allá de nuestras esperanzas" 

( 14). Como podemos notar, para pernández de Li zardi la educación 

técnica o para las artes y los oficios, era el factor principal 

para la creación de una nueva sociedad. 

Esta certeza del agudo periodista, quedó también expresada en su 

relato utópico La isla de Saucheofú, contenida en su obra El 

periquillo Sarniento, cuya parte fue censurada, por la crítica 

radical que hizo al gobierno, a la sociedad viciosa e inútil y a 

la esclavitud. En esa parte final narró el naufragio del barco en 

el que viajaba el periquillo, su llegada a la mencionada isla, la 

forma en que fue rescatado y su experiencia en semejante lugar, 

donde, para evitar trabajar con sus manos, se hizo pasar por conde 

Y así disfrutar de muchos privilegios. En su diálogo con el tután 
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~- -~-irrey ... ~e aqL:Jel.la provincia de~, :lejano orient~, .~l. P,_eriguil~o 

ju~~if~có su inutilidad y vagancia, en base. al tradicional 

desprecio occidental por los oficios mecánicos.: De esta forma, 

~~s_é Joaquín Fernandez de Lizardi denunció la terrible mezcl_a .qe 

~gnora!lcia y ~ltivez en que vivía la sociedad meJ:Cicana. En_ ese 

~ela~o ~tópic~ podemos leer la siguiente conversación: 

El "tal tután me. hi,zo bastante aprecio: pero con todo su cariño 

me dijo: -¿y tú que sabes h.acer?, porque aunque en esa provincia 

se usa la tiospi tal id ad con todos los extranjeros pobres o no 

pob_rés que aportan a nustras playas, sin embargo con l~s ,que 

tratan de detenerse en nuestras ciudades no somos muy indulgentes, 

pasado ci.erto tiernpo1 sino que nos formarnos de sus habilidades. y 

ofi~i.os pa~a ocuparnos en lo que saben hacer, o para aprende~ de 

ellc:>s lo que ignoramos. El caso es que aquí nadie come nuestros 

arroces ni la s~brosa carne le nuestras vacas y peces sin ganarlo 

con el trabajo de sus manos. De manera que al que no tiene nin~un 

oficio o _habilidad, se lo enseñamos, y dentro de uno o dos años, 

ya se halla en el estado de desquitar poco a poco lo que gasta el 

tesoro del rey en fomentarlo. En esta virtud, dime qué oficio 

sabes, para que mi hermano te recomiende en un taller donde ganes 

tu vida. So~~rend ido me quedé con ta les avisos po~que n.o sabia 

hacer cosa de provecho con.mis manos, y así le contesté al tután: 

-Señor, yo soy noble en mi tierra, y por eso no . te~go oficio 

a~guno mecánico, porque e.s bajeza. en los caballeros tr.abajar 

corporalmente" ( 15). 

,:,_ ' 

En este párrafo vemos la reali~ad. que hab
1
Í'.'3 .. ~stab_l_ecido el 

sistema español en México, ridiculizado constructivamente, en 
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espeÍ:a de que se elaboraran iniciativas prOvechosas, que guiasen 

el inicio de una regeneración real y efectiva. Había que proceder 

comO en la isla de saucheofú, organizando a la sociedad en el 

aprecio al trabajo manual, en la enseñanza de artes y oficios y e~ 

el estableCimiento de un severo control· gubernamental, con el 

objeto de que todos los ciudadanos ejerciesen una ocupación útil y 

provechosa, ya que solo así se podría eliminar a 'tos vagos, 

ociosos y léperos En arman ia con esto, René Nájera Cordera nos 

comenta que, en sus diversos pasajes, "El Pensador Mexicano" 

conformó "toda una tesis que alumbra la médula del problema social 

de nllestra nación: no podemos describir las rutas que se deben 

empr·ender al educar, mientras la economía del país se sustente en 

acciones que se apartan del modelo educativo en que se forma el 

pueblo. Es necesario capacitar para el trabajo, un imperativo 

constante y permanente. Imbuir en cada individuo una mística por y 

hacia el trabajo, por humilde que sea su oficio. Mientras eso no 

suceda, lejos estará el bienestar de la nación y de sus 

~abitantes"(l6). 

LA UTOPIA EDUCATIVA DE ESTEVAN GUENOT 

Efectivamente, educar era la consi9na para fortalecer a la 

nacie'1te República Mexicana, y reflexionar sobre esta labor, "daba 

lugar a vuelos de · 1a ima9inación que pintaban para México un 

futuro de gran riqueza y felicidad -nos dice Anne Staples-, que 

causaría la envidia de todos los paises del orbe 11 (l7). con esa 

seguridad, el inmigrante francés Estevan Guénot se dio a la tarea 

de utilizar todo el talento y experiencia que tenía, para 



cC:n;"t'~ib~ir a la' rlcibie t"abOr ·· ae ha·~~r Jde nl:u:!s~~~-- paíS un ph~bl~ 
próspero y educado', re~'pá1.dárl~.;~e -~6ii;~Ii~~~ent·~ ~-~·-:·i~e~~; utópi~·~·~··, 

cl~siCa~ y 'sOci.aiis.ta~ ut6p.icas, tan en "ba9a en ese tie~-~~·.· Al 

resp'~cto, ·recordemos que . Lizaidi hablaba :de rE!cibi~ en·. México' a 

imigran~es útiles a la ~aci6n. 

Desafortunadamente, desconocemos la fecha exacta de la llegada 

del Sr. Estevan Guénot. Probablemente vino con los primeros 

1nm19rantes en ia22, o algunos años más tarde, lo cierto es que la 

p
0

~fme'ra noti~ia que tenemos de este utopista ecléctico, pr.ocede de 

u·~ aviso de la 11 Gaceta Diaria de México" del día mi~rcoies i "de 

mar.za de 1826, el cual avisó lo siguiente: 

"Acaba de llegat' á esta ciudad un francés, autor de un nuevo 

sis.tema elementar (sic). Ya tuvo el honot' de prenentar su ·plan al 

buen juicio ~e las cámaras, y al mismo tiempo, otro sobre varios 

establecimientos de utilidad pública y de beneficencia1. Se 

atreverá esperar el autor de esos planes que, si se aprueban y 

ponen en ejecución en pocos años se verificará la regeneración 

moral de la nación. Las escuelas dirigidas segun su sistema, 

derramal.-ían en todas partes la instrucción necesaria para la 

felicidad de la república mexicana 11 (l8). Como podemos notar, al 

iguai que Texada, Saint-Simon, Fourier y otros, el utopista Guénot 

se concebía poseedor de la fórmula correcta para lograr la 

felicidad de una nación, en base a la erección de instituciones 

educa'ti."vas funcionales. 
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con eso en la mira estableció una kademia Francesa, conforme al anuncio de 

la "Gaceta Diaria de México" del jueves 6 de abril de 1826. El aviso dio a 

conocer a los interesados en aprender la lengua francesa_, que próximamente 

inauguraría una escuela en la que daría lecciones, empleando un procedimiento 

útil y agradable. Además. la pronta aparición del folleto con el plan 

·propuesto a las cámaras. le sirvió para ccxnpartír sus ideas con los ciudodanos 

preocupados por la pt:q'l!ridad de México. 

De hecho. ei documento fue publicado el mismo mes y uno de estos ejemplares,_ 

fue enviado al Gobernador del Estado de México, Gral. Mechor MÜzquiz, con f~ha 

10 de abril solicitando apoyo. El Plan de Educación Elemental y de ~arios_ 

establecimientos de utilidad pública y beneficencia, expuesto por Guénot, fue 

considerado tx>r los diputados, pero no recibió buena acogida, ya que tan 

extraordinario proyecto seguramente despertó sospechas, Por su parte, Múzquiz 

lo vio con agrado por contribuir al progreso de la juventud. sin emba.C'9o, el 

clima de creciente xenofobia anuló cualquier aplicabilidad del proyecto, pese a 

los esfuerzos que realizaba Alejandre Martín !XJr consolidar las relaciones 

franco-mexicanas. 

rn el documenta pre3entab al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados, 

Estevan Guénot presentó únicamente las páginas 22 a 28 de su pr~to, debido. 

probablemente, a la extensa difusión del folleto entre los representantes. 

Inició su plan utópico elogiando la exitosa revolución de independencia de 

México, con las siguientes palabras: "En manos de la Providencia están los 

destinos de los pueblos: ella es quien ecsalta ó abate á las naciones según las 

miras que propone su suprema sabiduría"(l9) y añadió, "La proviencia, después de 
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hahér ·roto el cetro ferreo que por diez años h·ab!a· ·t·e-nidO á"-"í~ 

Europa entera en consternacion y llanto, se dignó e'ste.nder hB.St1B 

vosotros los efectos de su bondad: os sucitó libertadores .. Algunos 

hombres esforzados dieron los gritos ae· libertad .de 

independencia"{20) .. Tal situación de enorme privilegio para' la· 

nación mexicana, era una oportunidad que, según Guénot·· debía 

aprovecharse para llevar a México a un futuro de gran dich·a· y 

prosperidad. 

"SÍ, Señores, pero para realizar este porvenir, y sobre todo 

para hacerlo durable, es menester darle garantías sólidas en ra 
educación de los hijos de la república, es menester que la 

instruccion concuerde con vuestra actual situacion. Sin esta: sabia' 

disposicion, todos los esfuerzos generosos que habreis hecho para 

salvar vuestro país se harán inútiles. Un estado en que la 

in'~truccion no está en pe1:·fecta armonía con las leyes no puede 

sostenerser á lo ménos, se verá espuesto á frecuentes agitaciones, 

cuya verdad hacen incontestable la historia de lo pasado y la 

esperiencia de lo presente. Así pues, señores, nada mas digno de 

vuestra atención y de vuestros conatos que la educacion de la 

juventud. La educacion elemental sobre todo es la que debe escitar 

vuest'ra solicitud" (5). 

De cierto, la educación básica era un factor primordial para 

alejar a las nuevas y libres generaciones del vicio y la 

corrupción.' fue ello que el inmigrante frcinc'és coincidió Con 

Platón ·en asignar al Estado la responsabilidad de educar ·a '"ic!,.s' 
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~.?ven es, además de "acoger . con reconocimiento todas las mejora~ 

que cada dia la esperiencia proporciona al arte de enseñar" (22). 

En ésta última premisa Guénot presentaba su iniciativa, ya que 

el utopista señaló optimista que si recibiera su plan "una aco_g~da. 

~avorable, vuestra gloria, señores, inseparable de la de la 

república brillará con nuevo esplendor".( 23}. 

Este pedagogo había reflexionado que, en un •estado de derecho', 

la igualdad era la mejor garantía para los ciudadanos, y .Por 

~onsiguiente, la instrucción común era la más _adecuada para la 

regeneración del pueblo. Como campanella, Guénot creía en la 

educación como una actividad en la que los individuos debían 

convivir y ayudarse mutuamente, por esta razón identificó su 

sistema con el ideado por Bell y Lancaster, el cual, según su 

o,pinión, se ejercía en México de forma desvirtuada por malo~ 

imitadores. 

A continuación, aclaró que no tenía ninguna intención de 

criticar a las insti_tuciones educativas pat·ticulares, que se 

dedicaban al ramo empleando el sistema monitoria!, pues por ningún 

motivo deseaba atacarlas, con el pretexto de defender la causa de 

la educación, por lo que estaban a salv~ la reputación e intereses 

de dichas escuelas y asociaciones, 

Además, como muestra de amistad hacia los niños, se ofreció con 

todo respeto a dar. asesoría a preceptores, que desearan corregir 
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sus falt·as metodológicas, que provocaban resultados imperfectos. 

En consecuencia, invitó a profesores y autoridades a que prestaran 

atención al cuadro de la escuela de enseñanza mutua correctamente 

dirigida, en base a los principios lancasterinos, enriquecidos con 

aportaciones de pensadores utópicos, presentados en su bosquejo. 

Al considerar el cuadro, el lector podría apreciar mejor las 

ventajas del sistema Guénot, reconociendo su gran riqueza sobre 

los que estaban en funcionamiento en México. Con esto en mente, 

don Estevan confiaba en que autoridades y diputados federales y 

estatales aceptarían su plan, 

Al iniciar su cuadro expositivo se refirió a la importancia del 

local, del adorno de la sala, de la clasificación de los niños por 

divisiones, inspección, apertura de la clase y de las asigna~uras 

que deberían de ser impartidas en este orden: lectura, escritura, 

aritmética, dibujo lineal, gramática, geografía, historia e 

instrucción religiosa. También dio pautas sobre el uniforme, los 

premios Y castigos, asi como. de los monitores del cuartel. La 

pedagogía de Guénot, como veremos, se enmarcaba dentro de un 

proyecto socialista utópico, que sentó precedentes en la educación 

técnica en México. 

Sobre el local, don 1o:stevan señaló que éste debía de ser 

calculado adecuadamente para que los niños disfrutaran de 

mobilidad, con objeto de que realizaran ejercicios corporales, 

pues, de lo contrario, los pequeños 11 respiran un aire mal sano que 

impide ó por lo menos entorpece el desarrollo de sus fuerzas" ( 24) .. 

Como Fourier, Guénot aprobó la educación acorde al temperamento 
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ac~~i~~ de ·1~s n:iños~ y~ que en'. su- plan ·indicó que "cer~~· de la 

sala de ejercicios hay patio de recreación donde loS niños se 

reunen y esperan á que abran la clase; y asi es como se hallan 

re~'nido.s lo útil y lo agradable" ( 25). Con relación a la decoración 

de la sala, el utopista aclaró que todo cuanto se presentase al 

alumno debía contribuir al adelantamiento de su instrucción.' 

Encima del profesor se exprondría el signo cristiano para su 

veneración, y junto a éste se escribirían máximas morales, 

seleccionadas de la Biblia, debidamente adecuadas al entendimiento 

de los infantes. En algunos casos "para dar mas fuerza a estas 

mácsimas, el lienzo animado por un pincel dientro, representa á 

los niños alguna escena tierna del amor filial; ó mas bien 

ofreciendoles §la sabiduría bajo las facciones de un.ancia~o, .ies 

enseña el respeto que deben tener á las canas" ( 26). 

Como podemos notar, Guénot recuperó el método de enseñanza 

visual que el monje Tomás Capanella ideó para los habitan.tes de 

su civitas Sol is( 27).. Con esa didáctica, otros objetos 0 fijan su 

atención con cuadros ingeniosos que les repiten en silenci.o y en 

compendio todas las observaciones y explicaciones que con 

detención se les ha hecho sobre los diversos ramos de sus 

estudios .. En una palabra, es menester i::.l!gun mi método que todo lo 

que ven los niños interese su ánimo y su corazón. Este es el 

modo infalible de que aprovechen todo el tiempo precioso que pasan 

en la clase"(28). 

Con relación a la clasificación de los niños por divi~iones, d~n 
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Estevan creyó adecuado mantener el orden, por. medio de una 

disciplina exacta y severa a la manera de un ejército.. Con esto 

en· mente, clasificó a los niños por divisiones. En efecto cada 

división se compondría de doce a veinticinco discípulos, de entre. 

los cuales se encogerían a dos de los más juiciosos para servir 

con los nombres de Mon~tor general en jefe, y Submonitor general. 

En las escuelas grandes, todos los principales ejércitos se 

anunciarían al son del tambor. En importante mencionar que muy 

probablemente Guénot prescribió la formación de grupos en 

divisiones, bajo la influencia de Fourier(29), cuyas ideas 

educativas eran conocidas por los franceses, gracias a su obra 

Tratado de la asociación doméstica agrícola, publicado cuatro años 

antes·del plan de educación elemental de Guénot. 

La disciplina sería también, característica de la inspección de 

la ~impieza personal de los alumnos. Con este propósito, uno -de. 

los discipulos, denominado 'Monitor de orden', estaba encargado de 

velar por la rigurosa observancia de .esta ley. Diez minutos antes 

de iniciar la clase por la mañana y por la tarde, un redoble 

"anuncia la inspeccion del Monitor de órden, á cuya señal todos 

los niños reunidos se forman en dos hileras, y el Monitor de 

órden,· pasando por delante de ellos, ecsamina si todos se 

presentan con la decencia que ecsige el reglamento, y en una 

pizarra que lleva en la mano, apunta los nombres de aquellos en 

qÜienes encuentra algun defecto 11 (30). Finalmente, el Monitor de 

.orden .daría los resultados al Monitor general, quien a su vez, 

notificaría al Director sobre estos asuntos. 



A 1a· hora de iniciar la clase, tres redobles darían .aviso a los · 

niños para que volvieran a formar la fila. A la voz del .Monitor. 

general de servicio se tocaria la marcha regular, ·y a su son.los·

pequeños entrarían a la clas~. En seguida, dentro de la sala ·el 

Director daría la señal de la oración, para que el Monitor general· 

rezara en voz alta, mientras los alumnos arrodillados repetirían 

respetuosamente la oración. 

Una vez iniciada la clase, los niños comenzarían los diversos 

ejercicios que eran parte de su plan de estudios. Sobre lo 

~ecesario de la lectura, el inmigrante francés mencionó que era el 

mayor medio para adquirir los conocimientos humanos, y que era· 

también "para el humilde artesano la llave de oro que abre los 

tesoros enterrados en el libro de la vida 01 (31). Reconociendo esta 

importancia, el utopista consideró inadecuado iniciar a los 

alumnos en la lectura, utilizando libros escritos con otros 

propósitos, razón por la que sugirió el uso de cuadros sinópticos, 

con los cuales ºestudian con diversión como provecho". 

Con referencia a la escritura, Guénot aseguró que había 

perfeccionado el sistema lancasterino de escritura sobre pizarra; 

sin embargo, no abundó en este método, probablemente por temor al 

plagio. Además, afirmó que conocía los procedimientos para 

apresurar el adelantamiento de los niños en su escritura sobre 

papel·. Jgua lmente presumió de sus sistemas para. la enseñanza de la 

aritmética, que "acelera maravillosamente los progresos de los 

discípulos" .. 
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Estas: experiencias y meditaciones pedagógicas de don Estevan, 

ten tan como propósito primordial, capacitar a los mexicanos para 

la industria desde la escuela elemental. Prueba de esto lo tenemos 

en el énfasis que puso al aprendizaje del dibujo lineal, como un 

fundamento de la técnica. "El dibujo lineal -señaló el francés

nos enseña á dar á nuestras concepciones formas reales y esactas, 

á fin de que no sean -mas sensibles, y de que podamos hacerlas mas 

comprensibles a los demas.. Basta esta sencilla exposición para· 

probar que hay pocas profesiones á las que no sea útil el dibujo 

lineal, particularmente para los que ejercen artes ú oficios. 

Facilita el desarrollo de su ingenio, hace mas perfectos sus 

trabajos, y da á la industria un impulso que la eleva al mas·alto· 

grado. Un arte de tan grande utilidad debería enseñarse en todas 

las escuelas elementales" ( 32). Efectivamente, México requería. 

después de su guerra de independencia, de hombres útiles que 

fueran capaces de transformar su entorno en beneficio de sí mismos 

y de los demás. 

En busca de esa meta fue como el utopista concibío este plan de 

educación elemental, que se construiría con una metodología que 

lograría un aprendizaje consistente y ágil. En lo que toca a la 

gramática, .ésta sería transmitida a través de cuadros, evitando 

así el insípido e infructuoso antiguo método. Por otra parte, en 

relación a la enseñanza de la geografía e historia, Guénot 

prometió que, aplicando su estratégia, este doble estudio sería 

fácil Y agradable, siendo capaces los alumnos de responder 

cualquier cuestionario general. 
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Como los socialistas románticos de este periodo (33), ·don 

Estevan creía que la felicidad humana dependía ·ae aplicar las 

elevadas leyes cristianas en la vida social. Esto requeria de un: 

doble esfuerzo: hacer más nítida la doctrina religiosa y, por otro 

lado luchar contra el ateísmo que sobreveni"a. Es por eso que.en su 

plan de educación elemental, el utopista indicó que la istrucción 

religiosa era la parte más importante de sus sistema educativo, 

pues, ésta· ºasegura la dicha de los hijos y de los padres, y por 

una preciosa consecuencia, la properidad de la nación 11 (34). Dicha 

instrucción alejaría a los jóvenes de la superstición y el 

fanatismo, a la vez que los protejería de caer en creencias que 

inspiraban el odio a Dios.. Educados así, "los niños aprenden 

necesariamente á amar la religión; pues para amarla, basta 

conocerla bien .. Sus felices disposiciones se fortifican con los 

ejercicios del culto público"(35). Con este criterio, en las· 

escuelas de educación mutua de Guénot, los niños recibirían cada 

día una instrucción sobre religión, amén de la participación de' 

las divisiones escolares en las celebraciones religiosas de la 

iglesia local, con la supervisión de lo Monitores. 

La fiel observancia de las o~ligaciones religiosas, haría' 

neces~r.io una reglamentación precisa para el uso de determinados 

uniformes, distintivos y grados, los cuales tendrían por objeto, 

estimular la noble emulación entre los alumnos, en busca de la 

virtud y de la ciencia, recurso que expuso Fourier, como una 

atracción apasionada fundamental de la educación armoniana(36). 

No obstante, es preciso advertir que la obra de Estevan Guénot, 



-179-

no , debe entenderse como una aplicación más de ·la Escuela 

Societaria dentro de un marco educativo. Por ejemplo, el genio de 

Besangon detestaba utilizar premios y castigos a ·los educandos del 

falansterio, pues los mecanismos de la atracción llevarían desde 

dentro, a las pasiones, a dirigirse a las diversas Series,· de otra 

forma se actuaría contra natura, es decir coerci tivamente. ·No 

sabemos si Guénot conocia a profundidad la teoría armoniana, pero 

en su oroyecto se inclinó por establecer un procedimiento 

autogestivo, que premiara a los alumnos distinguidos inCluyéndolos 

en el libro de oro, y por e1 contrario, registrándolos en el libro 

negro si incurrían en algún abuso. Esta · 1abor correctiva sería 

ejercida por un juri, compuesto por doce discípulos escogidos que, 

después de escuchar la defensa del pequeño transgresor, 

deliberarían sobre si sería registrado en el libro negro y qUé 

castigo. se le daría. En esta minirrepública, los niños ºse 

familiarizan desde sus mas tiernos años con los p cipios eternos 

de la justicia, y por la aplicación que hacen de ellas como 

jueces, aprenden á respetarla á arreglar á ella á su 

conducta 11 
( 37), declaró el utopista. 

Acorde a la enseñanza mutua, el inmigrante francés consideró 

apropiado que algunos discípulos capaces, se encargasen de 

custodiar 

título 

a sus pequeños compañeros. 

de Monitores de cuertel, 

Con ese propósito creó e 1 

encargados de atender 

parsonalmente a las necesidades formativas de los indóciles. 

Con las anteriores consideraciones de organización escolar 
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terminó ·su exposición don Estevan, asegurando con singular 

espíritu utópico que .si "Consigo el honor de ayudar á consumar la 

obra de :vuestra .regeneración; si, aún, se me permite consolidar Y 

asegurar para siempre sus preciosos frutos, formando, en· todos los 

puntos de la república, instituciones cristianas y liberales~ en 

gue adquiera la juventud, con tanta felicidad como buen écsito, 

todos los conocimientos necesarios para la dicha de la vida; si¡ 

en una palabra, se me concede realiza~ el proyecto que me trae a 

México, hé aquí, Señores, los medios que me propongo para 

conseguirlo"(J8). 

Fue por -ello que solicitó la creación de la Sociedad de los 

Amigos de la Juventud, insti t:ución que se encargaría del 

florecimiento de las artes y de las ciencias en todo el país, al 

ocuparse de organizar e impulsar a la ed LCación elemental y 

superior, la enseñanza de artes y oficios, junto con el trabajo 

para beneficio del desarrollo y supervivencia de todos los niños, 

especialmente tratándose de los huérfanos. 

Dicha sociedad sería el núcleo de la acción de Guénot, la cual 

se ubicaría en la ciudad de México, como organisco central 

encargado de que florecieran las ar.tes y las ciencias en los 

Estados de la Federación , dándoles por apoyo a la religión. Para 

el logro de tal fin, cada miembro de la agrupación c·ontribuiría 

l":On todas sus fuerzas a la prop.;.agación y properidad de las 

escuelas elemeutales, fundadas para dispensar la educación básica 

a la juventud con el sistema Guénot. 
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él número de miembros de dicha institución sería limitado. Para 

·ingresar a ella, los solicitantes deberían tener por lo menos 18 

años y ser ejempla ces por su buena conducta. Además, deberían 

obtener los votos de las tres cuartas partes de los elementos del 

consejo, los cuales ue reunirían para pronunciarse sobre su 

admisión• 

La asociación daría sus beneficios a los niños de todas las 

clases sociales, sin distinción de estado, rango o posición; ·no 

obstante, procuraría •.1uxiliar a los niños pobres y a los huérfanos 

de la República. Basado en los ideales educativos de los utópicos 

renacentistas, consideró que pa1·a ejercer correctamente un arte u 

oficio, era necesario consagrarse respetuosamente al estudio de 

éste. Para lograrlo, era menester que toda la asociación fuera 

considerada como un gran templo del saber, a la manera de la 

hermandad de la Casa de Salomón, con la que sofió Sacón y a la que 

ya nos hemos referido. 

En armonía con lo anterior, Guénot dividió a la sociedad en tres 

clases, de la que cada una tendría sus oficiales~ La primera clase 

sería la Academia de los J6venes, compuesta por todos los miembros, 

no casados, de 18 a, 50 años de edad. La segunda se tituló·Consejo 

de los Padres de Familia, el cual comprendería a los socios 

casados de los 16 a 50 años. r..a tercera fue denominada Consejo de 

los Venerables, que se formaría por la totalidad de los miembros, 

que pasaran de los 50 años de edad. 
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.. La sociedad tendría ·en la ciudad de México un Ateneo, en cuyas 

instalaciones habría una biblioteca pública, un muneo, una gran 

sala para las sesiones públicau de di.cha asociación, otra de 

c .... msejo ordinario y las aulas necesarias para :os siguientes 

cursos: dibujo, pintura, música, literatura, declamación, 

filosofía, historia natural y social, geografía, astronomía, 

etcétera. Estas cátedras, correspondientes al plan de estudios de 

la Acaden1ia de los Jóvenes, serían dirigidas por profesores· del 

Asilo sagrado, o pat.• otros nombrados por el Cosejo del Asilo, 

hasta que, siguil.'.!ndo ~l sistema ut:opiano, la Academia de los 

Jóvenes produjera discípulos capaces de enseñar. las artes y las 

ci ncias. 

Es neces.urio mencionar, que muy probablemente Guénot concibió Su 

Ateneo mexicano, inspirado en el Ateneo científico, literario y 

artístico de Madrid, fundado entre 1820 y 1823 por l•"l Sociedad 

Económica de esa ciudad, y que en aquel entonces· era una de· las 

11 asoci.!ciones más útiles al progresa de Españaº ( 39). 

Con relación al Asilo sagrado, éste se entablec~ría en· el sitio 

que el· consejo de tos venerables lo juzgara más adecuado para el 

-cumpli~iento du su objetivo. A! respecto el sr. Guénot escribió lo 

siguiente: 

"Este será destinado para r:ecibir: lo. ~ todos los niños varones 

huérfanos pobreu de México: 2o. á todos loa sordomudos de ambos 

uécsos: á los niños pobres, di! aquellos que frecuentan las 

t!SCUt!las de la sociedad, en quienes sus maestros reconozcan 
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dieposi-:ioneR estraordinarias par~ el estudi~. de las ciencias,.-~ 

de las artes: 4o. en fin a los niños pobres de todos los que hayan 

hecho á la República algún sE7rvicio de importancia, (cuyo caso 

determinará el gobierno). El establecimiento del Asilo sagrado 

tendrá sus directores particulares que no dependan sino de su 

superior; pero este será elegido poe las tres clases reunidas de 

la sociedad entre tres candidatos presentados por el consejo d~ 

los directores del Asilo sagrado. 

/'Habrá en el Así lo sagrado profesores de todas las lenguas 

conocidas, así como de todas las ciencias, artes y oficios. 

"El niño que tenga derecho para ello, podrá ser admitido en el 

Asilo sagrado desde edad de 7 años, se quedará en él hasta q~e su 

educacion esté completamente concluída, á menos que su mala 

conducta obligue vá los directores de este establecimiento_ .. á 

despedirle antes. 

!'Art .. 7o. La sociedad de los Amigos de la Juventud formará, en 

la ciudad de México, un segundo establecimiento donde tendrá_ la 

gran escuela nacional de enseñanza mútua conforme al sistema de 

Estevan Guénot. En el mismo establecimiento se hallará tambien el 

depósito general de todos los productos de las artes y los .oficios 

que se ejerzan _por los alumnos del Asilo sagrado''(40). 

Como podemos notar, la enseñanza de artes y oficios o educación 

t;écni~a, tendría un lugar importante en el pr~ceso fo.rma~i V:~ de la 
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niñez en est.e proyecto· utópico, contemplando acertadamente e'l 

principio fourierista ·ae amar el trabajo, j-Unto Con el deseo de lá 

a'sociación, ingredientes vitales, ante la necesidad <Ea.e la 

educación apuntara hacia el trabajo productivo. 

·''r.1 pedagogo utopista advirtió que la instrucción sería gratuita, 

en todas las escuelas que la sociedad estableciera en los estados 

de la Unión, y que los directores de las academias dependerían de 

los directores del Asilo sagrado, en lo tocante a la· enseñanza y 

gobierno interior de los planteles. Los directores de las escuelas 

serían gradualmente elegidos entre los discípulos del Asilo, según 

se fueran erigiendo colegios de las Entidades de la Federación; 

mientras tanto, el personal directivo seria escogido entre los que 

fueran dignos de confianza pública, conforme a sus capacidades y 

virtudes. Mostrando así, un espíritu similar al de Texada, quieri 

__ chseó extenderse nacionalmente. 

No obstante la esmerada atención que recibiarían los alumnos, 

los beneficios se extenderían a la cumunidad en general, ya que, 

en lo.pos"ible, la Academia de los Jovenes daría "cursos públicos Y 
gratuitos de Dibujo. Pintura, Música, alta Literatura, 

Declamacion, Filosofía, Historia natural y social, Geografía, 

Astronomía 11
( 41) y otras, hasta que dicha academia produjera 

discípulos capaces de enseñar, para que sustituyeran a los 

profesores del Asilo sagrado o los nombrados por estos. 

Por su parte, el consejo de los Padres tendría la administración 

general de la sociedad, con la excepción de lo relativo a los 
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niños del Asilo sagrado. El .~onsejr;>. de los Vener~bles estaría 

encargado de proveer todas las necesidades temporales de los niños 

del Asilo, para esto mandaría hacer, cada año, t.n, mlecta pública por 

miembros escogidos de entre la Academia de los Jóvenes y del 

consejo de los Padres de Familia. Asimismo, la Sociedad de Amigos 

de la .Juventud, levaría a cabo dos asambleas anuales ~resididas 

por el jefe del Consejo de los Venerables, en ellas se analizarían 

los asuntos generales de la sociedad, y se otorgarían los emp~eos 

que se h~llasen vacantes. Habría tambien, al concluirse cada año, 

una sesión pública cuyo objeto "será el z;ecomp_ensar, de un modo 

solemne, los trabajos de los que hallan hecho progresof!I notables 

en las ciencias y artes enseñadas en el Ateneo, Pero el fin 

particular de esta sesion será el coronar á aquellos miembros de 

la Academia de los Jóvenes que hayan tratado, con mejor écsito, 

los asuntos propuestos al año anterior por el Consejo de los 

Venerables. Las obras coronadas se imprimirán y distrubuirán á 

todos los miembros de la sociedad, y un determinado número de 

.ejem~lares se depositarán en los archivos del Ateneo"(42). 

, En efecto, Guénot deseaba que esta institución fuera promotora 

constante de diversos a"delantos artísticos y técnicos, pero 

además, que motivara iniciativas para mejorar el trabajo común, 

así como asuntos propuestos por el consejo de los V~nerables, que 

necesitaron ser atendidos hábilmente. La impresión y publicación 

de las obras galardonadas, serían en beneficio directo de la misma 

~ociedad, pues sus miembros' tendrían, a la mano, un amplio acervo 

de ideas útiles y prácticas, amén de la publicación de un folleto, 
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que enteraría al gobierno de los logros obtenidos durante el año; 

····~j,~·te;ria ya uti:iizado con éXito'' ~or laS 's6c"ie.dades· 'Econóinic.á.s·· 'de 

·A.migo$ del'l'aís. 

Ei de~eo de lograr cabalmente esas funciones, hizo que el mismo 

don Estev'.3n se propusiera para dirigir la formación y 

'ftin~íc;rianiiento de esta institución, así como sus tres 

'establéCimientos principales. En consecuencia, al ser fundador de 

l~S· 'esc.Ue1a's, Guénot sería, por derecho,· su Director Inspect.Or 

general." En cada asamblea general daría relación detallada del 

~~tado ae laS in"stituciones puestas bajo Su inspección. En cas~ 'de 
Q~e 'renunciara, se retirara o falleciera, su empleo,· titulOS y 

'.'Privilegios pasarían a los superiores del Asilo, quieites los 

PoSeerian indefinidamente. 

Cori' sin.gular visión, Guénot ideó un sistema de tutoria que 

aSE!gUrara·, dentro de lo posible, los frutos de la educación 

recÜ~>idit par los pequeños admitidos en el Asilo, pues una de 

ellos, al salir del establecimientO, recibiría de la sociedad un 

protector, que sería esccgido por el augusto Consejo de los 

Verlerabies, de forma que el alumno, cualquiera que fuera la 

prOfesión que debiera escoger, permanecería bajo la tutela de' su 

prOtector y quía hasta la edad de 25 años, tiempo suficiente para 

que ·adquiriera la experiencia indispensable, que le permitiera 

conducirse por sí mismo. 

Además· don Estevan estipuló que el gobierno adju.dicaría a la 

SO~i.edad un subsidio, o bien que le c6o: edería terrenos en 
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proPied~d, a efecto de que formara el establee !miento del Asilo 

sagrado. Igualmente, propuso que la sociedad fuera autorizada a 

hace~ una colee.ta anual y pública, con efecto ·de reunir fondos 

para sostener sus diversos establecimientos de utilidad pública y 

berie f i e ~ncia 

Concluyó su exposición, afirmando que la inspiración divina de 

la religión católica, habría de animar a todas las Jnstituciones . 

que se proponía crear, con el visto bueno y participación del 

gObierno federal y de las autoridades de cada Estado de la 

Federación. Enseguida, afirmó que en la realización de su plan 

verían una brillante juventud, esperanza de la patria, " ocupada 

en el santuario de las ciencias y de las artes, en adquirir las 

;.,irtudes y los talentos que constituyen los grandes hombres" (43). 

De cierto, Guénot coincidía con el autor del Nuevo cristianismo, 

saint-Simon quien afirmaba que "todos los hombres deben 

comportarse como hermanos, los unos respecto a los otros" ( 44), Y 

que observaran este principio moral, dado por Dios a su Iglesia, 

"toda la sociedad debe trabajar en la mejora de la existencia 

moral y física de la clase más pobre: la sociedad debe organizarse 

de ia mejor forma para alcanzar ese objetivoº(45) ~ Con ese 

entus'iasmo, don Esteban prometía una sociedad "cuyas puertas tiene 

siempre abiertas de la caridad compasiva, os indica el lugar que 

escogió la religión para prodigar toda clase de favores á seres á 

quienes un destino riguroso parecía condenado á no conocer jamas 

la ventura; los veis a todos entregados á trabajos cuya elección 

fué determinada solo por su gusto, y aptitud.Bajo lo(s) hábiles 
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maestros que los dirigen, llegan a ser en pocos años ciudadanos 

útiles al Estado por su industria; esposos, fieles observadores de 

la fe conyugal; padres tiernos; pero sin flaqueza1 amigos 

constantes, porque son sinceros en sus afectos; en fin y este es 

el mas bello rasgo de su carácter, llegan á ser y se mu~stran, por 

toda su vida, los celosos y reconocidos discípulos de la religión 

que los formó" ( 46). 

En espera de respuesta, Guénot anunció la apertura de su 

Academia Francesa para el día primero de mayo, en cuyos cursos 

usaría como texto obligatorio, un libro que había diseñado par~ 

tal propósito. Lo cierto es que una concesión adicional a la 

educación mutua "1 ibera! y verdaderamente cristiana" sugerida por 

él, representaba una amenaza para la Compañía Lancasteriana, cuyos 

promotores no se inclinaban a impulsar el establee imiento 

sistemático de la enseñanza de las artes y los oficios, y mucho 

menos de crear escuelas especiales de artes industriales. Por lo 

tanto, no es difícil saber por qué las gestiones de Guénot no 

tuvieron respuesta favorable, dado que la compañia Lancasteriana 

tenía el apoyo, del gobierno federal, pues estaba cumpliendo con 

sus objetivos de manera satisfactoria. Por otra parte, don Esteban 

no se había nacionalizado mexicano, y las pretensiones hacia su 

persona eran totalmente inaceptables, no siendo así sus loables 

deseos de llevar por el mejor rumbo la educación públic~, a través 

de los planes apropiados. 

t.a negativa a la puesta en práctica de este proyecto, no 

significa.ha la indiferencia total a sus propuestas, ya que en las 
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~~~rganiZ~c-ión del sector educativo era bien recibido. El. nuevo 

gobierno sabía que "quedaba por hacer la obra gigantesca de la 

reforma social y económica -afirma Agustín Cue Cánovas-, tarea 

mucho más difícil que la de la simple emancipación política. Era 

necesario destruir todos los abusos y privilegios; extirpar la 

ignorancia, el fanatismo y el desprecio a las artes útiles; quitar 

todo genero de trabas a la agricultura y al comercio ym crear 

sobre.bases firmes el desarrollo de la industria; Y.destruyendo la 

intolérancia religiosa y el odio feroz al extranjero, abrir las 

puertas del p11ís a la colonización por hombre laboriosos de todos 

los ·paises, que vinieran a fecundar con sus ciencia e industria 

las regiones desiertas de nuestro inmenso territorio. Para 

realizar esta tarea era indispensable la acción vigorosa de 

hombres ilustr:ados y capaces, desididos a afrontar todos los 

obstáculos sis detenerse ante los intereses de los individuos y de 

las co"rporaciones" (47). 

Sin duda, Esteban Guénot y otros inmigrantes, como Eduardo 

Turreau de Linieres y Wauthier, el amigo y colaborador de Lucas 

Alam¡~, eran homb-res llamados a esa enorme empresa. 

Por lo anteriormente expuesto, queda claro, sin duda alguna, que 

e'1 pensam'iento de Guénot se basaba en un eclecticismo utópico, no 

sólti en el área pedagógica sino también en el ramo industrial. En 

las ·siguientes páginas de esta investigación, observaremos cómo 

ese admirable francés puso en práctica sus ideales pedagógicos e 

industriales en beneficio de México, una vez que se nacionalizó. 
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Asimismo, veC"emos la manera como se fue tranSformando 

decidido fourierista. 

La respuesta fría de educación elemental presentado por .Gu~not,_ 

no lo desanimó para seguir aplicando sus métodos pedagógicos, P~.~s 

para ese entonces, el utopista tenía en funcionamiento su co_legio 

ubicado en calle de cádena número 2. Paralelamente, Turreau 

dirigía su propio colegio situado en la calle de San Bernardo 

número 12, lo que nos hace suponer que ambos educadores. ya habían 

inic.iado su amistad, como miembros de la colonia francesa. Esto. 

los llevaría a colaborar, posteriormente, en un proyecto común. 

En efecto, la admirable actitud progresista de los franceses era 

infatigable. Muestra de ello fue el artíc.ulo publicado 

anónimamente en "El amigo del Pueblo" del miércoles 7 de mayo de 

1828, con el título Utilidad de la sociedad nacional de 

agricultura é industria, de una escuela rural, y de otra de artes 

y oficios en la república mexicana. Respecto a su auto ría, 

coincido con Sergio Sánchez Hernández en atribuir tal artículo al 

utopista Estevan Guénot, a pesar de que los ''especialistas" le 

han otorgado el plan a Lorenzo de Zavala, de quien se afirma 

empleaba el seudónimo de El Amigo del Pueblo, tomando como base 

el hecho de que apareció el martes 13 de mayo de 1828 en el 

"Correo de la Federación Mexicana", publicación de los liberales 

yorkinos, en el cual colabora como redactor Lorenzo de Zavala, 

entre otros. Lo cierto es que los 11 especialistas 11 han confundido 

la fuente, es decir, el periódico del que fue tomado el artículo 

para copiarlo, con el supuesto seudónimo. 
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, Con· inconfun ible estilo, don Estevan comenzó la exposición de 

su plan, alaba do la independencia de México, del yugo español, ·Y 

reconociendo s s enormes posibilidades de hacer indiscutible ·su 

soberanía ante enemigos del exterior. Sin embargo, 11 nos quedan aún 

los deplorable efectos de su tiranía -expresó Guénot-. La masa de 

la nación est todavía. sumergida en ese estado de apatía y. de 

.nulidad en q e tan largo tiempo nos ha oprimido la política 

recelosa é in umana de los españoles: nuestro hermoso ·pais nos 

ofrece los med os mas fáciles y mas variados para hacernos la vida 

agradable, y arecemos casi de todos: nuestra tierra es la mas 

fértil del gl bo, y se halla sin cultivo: nuestros campos nos 

presentan casi por todas partes mas que vastos desiertos, malezas, 

maderas inútil s, y miserables chozas: la parte mas numerosa y mas 

interesante de la sociedad, pues que es destinada á cubrir sus 

primeras y principales necesidades, vive en la ociosidad, origen 

de tod~s los vicios: la naturaleza pródiga nos presenta ·los 

materiales mas preciosos para la explotación de todos los ramos de 

la industria y casi todas las artes nos son desconocidas: 

tributarios d los extrangeros, les pagamos muy caro lo que 

podemos encont ar en nuestro pa is en mayor abundancia y superior 

calidad en u a palabra, nuestro suelo es el mas rico del mundo, 

y nues.tro pueb o el mas pobre del orbe 11 
( 48). 

Por con sigui nte, propuso conseguir la riqueza y el progreso 

·mediante el fo ento de la agricultura y de las artes mecánicas, 

imitando y per eccionando sistemáticamente los establecimientos y 

maquin ria de los países más avanzados. En lo relacionado a· la 
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··capacitación de los trabajadores, mexicanos, indicó que, era muy 

._fácil traer artesanos y artistas instruidos de Europa,. que 

gustosos· cambiarían su talento y experiencia, por las ventajas ·.que 

podían ofrecérseles aquí. 

con un adiestramiento para el trabajo de esta calidad, el 

·desarrollo de la agricultura y de las artes elevaría nuestro país 

a la altura de las naciones más ilustradas, asegurando la 

felicidad individual de los moradores, explicó en su documento el 

utopista. Razonó que sólo existían dos rumbos en el desempeño 

laboral: trabajar aisladamente siguiendo criterios personales, o 

trabajar en común, formando una sociedad que reuniera intereses 

particulares. El primer rumbo era inadmisible por muchas razones, 

por lo tanto, había que crear una institucíon que involucrara' a 

los mexicanos, en el progreso de la agricultura y las cJrtes 

mecánicas, a partir del trabajo cumún. 

Fue por. ello que recomendó la creación de una Sociedad Nacional 

de Agricultura, una escuela rural y otra de artes y oficios, dado 

que la concibió como una institución educativa completa de enormes 

beneficios, y la dio a conocer al gobierno general y a las 

legislaturas estatales. 

En su plan argumentó que era absoluta la necesidad de la escuela 

rural y otra de artes y oficios. Sobre la importancia de las 

primera, mencionó que en "vano esperaríamos que prosperase la 

agricultura en nuestro pais sin el aucsilio de la escuela rural. 

Si es cierto que importa mucho á los labradores el conocer bien 
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la práctica. no es lo menos que el la debe ser ilustrada por los 

principios de la teoría, el práctico no será jamás sino un obrero, 

hu.ndido en una rutina ignorante y oscura. Asimismo un teórico que 

no s.e apoya en la práctica, está espuesto á arruinarse por 

especulaciones inconsideradas; pero la reunion de estas dos partes 

las fortalece mutuamente. La una es el ojo, .y la otra la mano: 

cuando n~ van juntas, no se puede obtener sino resultados 

imperfectos. pues evidente que se debe estudiar la agricultura 

por :princ~pios,_ y por consiguiente es necesaria una escuela rural. 

Las ventajas que proporciona son conocidas hoy y aprovechadas por 

l~s naciones mas ilustradas. La Francia saca sus princ~pale~ 

riquezas de la agricultura, pero no florece sino á favor de 

escuelas rurales y sociedades agrícolas 11 (49). 

Sobre la importancia de una escuela de artes y oficios. don 

Estevan sefialó en su plan que, considerando las infinitas 

posibilidades que brindaba la nación para la industria, e~a 

menester forn1ar artistas y artesanos calificados. Para ello 

deberia erigirse un establecimiento que instruyera con comodidad y 

decoro a los jóvenes en los más diversos oficios. Además, Guénot 

dejó claro que en el caso de los indígenas, debía aprovecharse su 

disposición tan hollada y envileciada por los conquistadores. 

Dejar. a los indI9enas, por ''mas tiempo en la ignorancia, en la 

miseria, seria una inhumanidad, un crimen; habramos los ojos y 

conozcamos mejor nuestros verdaderos intereses. Pues que somos el 

p~eblo mas favorecido de la" naturaleza, trabajemos todos juntos 

para . ser tambien el pueblo mas feliz. No es cosa dificil: nos, 
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basta el· quererlo" ( 50). 

Terminó su brillante plan, aclarando que seríá poco costoso 

llevarlo a la práctica, pues 'sería suficiente q'ue el 9obierno 

federal y de cada estado tomaran cierto número" de aCciones 'de la 

Socledad Nacional de Agricultura e Industria, destinando los 

berí~ficios obtenidos al sostenimiento de los dos colegioS 

propuestos.; En poco tiempo se mantendrían por sí solos, a 

semejanza 'de los europeos·. Tiempo después, los rendimientos de las 

accibnes se emplearían para ·otros objetos de utilidad pública. Por 

su parte, el gobierno tendría derecho a mandar un número 

determinado de jóvenes becarios o pensioríados a dichos planteles,·· 

en proporción a la parte que hubiera tenido en el proceso de 

creación de los colegios. 

De· lo anter lor podemos comentar que, para ese entonces, Estevan. 

Guénot ya había aceptado la funcionalidad del sistema societario·, 

ideado principalmente por Fourier1 además, la excesiva confiariza 

que tenia en el futuro de sus establecimientos y en sus 

utilidades, lo llevaron a experimentar posteriormente en la 

fundación de comunidades utópicas. 

Mientras tanto, un mes después de la publicación de·, su 

méncionado plan: es decir, para finales ·de maya·, don Estevan, con 

la colaboración del profesor Eduardo Turreau de Lirüt:tres, formuló. 

un documento dirigido al Gral. victoria, solicitando se aprob~'ra 

el establecimiento de la sociedad Mexicana de A9ricultura e·· 

Industria y sus estatutos generales, El resultado lo emitió la 



-195-

secretaría .. de. Gobierno del Distrito Federal, en un oficio con la··~ 

siguiente respuesta aprobatoria: 

"Di cuenta al Escmo. sr. presidente con la carta de v.s. de 7 

del cual, á que acompañó la industria y proyecto formado por los 

fanceses o. Estevan Guénot y o. Eduardo Turreau, solicitando se 

les conceda permiso ~ara establecer una sociedad de agricultura· e 

industria y s .E. en su vista ha acordado acceder al 

establecimiento de la citada sociedad, bajo las reglas ó estatutos 

que 'se han presentado" (51). 

El propósito de dicha asociación consistió en estimular los 

avances de la agricultura e industria en la república, mediante 

los establecimientos que dispusiera formar la junta 

administra ti va, teniendo prioridad, obviamente, las escuelas 

rurales. y. las de artes. y oficios, según lo había anunciado Guénot. 

en su ,proyecto· publicado en mayo 7, en el que suponemos Turreau 

también participó. En las prevenciones generales se advirtió, que 

los accionistas tendrían la obligación de dar noticia a la 

sociedad, de las cualidades de la tierra de su localidad, así. como 

de. los frutos más comunes y plantas silvestres y domésticas; 

pr~gresos generales de la agricultura e industria; tipos de 

animales; y demás recursos. Además se hizo del conocimiento de 

todos los miembros, que la sociedad tendría dos empleados de 

planta, encargados de examinar las .indicaciones que se dirigieran 

a la jQnta administrativa, los cuales serían expertos en el uso de 

los mejores métodos agrícolas y peritos en los ramos- de 

mineralogía, química, física, botánica, mecánica, etc., a efecto, 
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de· que brindaran 'asesor[ a, formaran memorias y diseñaran : un. 

periódico para divulgar todo tipo de información· útil para los· 

afiliados. 

~El día 13 ·de jt,Jlio don Estevan Guénot pronunció un· discurso, en· 

la· sesión de la junta preparatoria. El domingo 20 fue instalada: 

oficialmente la sociedad, mediante· una ceremonia llevada 'a cabo en· 

la universidad Hacional. El acto solemne entusiasmó a : los 

ciudadanos progresistas de México, en especial al diputado al 

congreso de la Unión por el Distrito Federal, don Isidro Rafael 

Gondra quien pronunció la oración inaugural. 

Todo parece indicar que tal agrupación tuvo una vida efímera, 

debido principalmente al conflicto provocado por la ley ae 

expulsión de españoles, de fecha 20 de diciembre de 1827, y· a la· 

no aprobación del acuerdo franco-mexicano, lo que acrecentó' el' 

ambiente de xenofobia. y el temor de la com.1.nfdad francesa por su 

seguridad. 

A pesar de las circunstancias adversas, Guénot volvería a 

intentar lo que su genio le señalaba, como la única forma de· hacer 

prosperar al país: educar a sus habitantes para el trabajo. 

Conclusiones similares·11evaron a otros utopistas ·a arriesgar todo 

cuanto poseian, para demostrar a 1 mundo lo trascendental de sus 

ideas. Tal fue el caso del filántropo inglés Robert Owen, quien 

para aquel tiempo tenía en funcionamiento una escuela experimental 

en New Harmony. 
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Es~. importante mencionar que esta eScuela, inspirada por Owen, 

fue tal vez visitada por el mexicano 'Lorenzo Zavala,· el cual 

mostró gran interés por conocer el funcionamiento y resultados de 

dicho establecimiento, ya que su obra Viaje a loe Estados Unidos 

del Norte de América, podemos leer algunas noticias como las 

siguientes: 

"Desde Louis Ville escribí a Mr. M. Clure, pidiendole razrón 

(sic) de un jóven indigena que confié a su cuidado cuando estuvo 

eÍ1· MéXico, y yo era gobernador del Estado en 1828. Mr. M. Clure 

era et encargado de ese establecimiento de educación que fundó M. 

Owen en New Harmon (sic), Estado de Indiana, a treinta leguas de 

Louis Ville. Hablaré del establecimiento de Mr. M. Clure, y del 

motivo que tuve para entregarle el muchacho a quien di el nombre 

de Toribio zavala. 

"Mr. Owen, tan conocido en el orbe literario por su vasta 

instrucción, su elocuencia y la singularidad de suS doctrinas, 

formó el proyecto de plantar en los Estados Unidos su sistema de 

enseñanza bajo la dirección de Mr. M. Clure. era una escuela 

práctica de artes, oficios y primeras letras, cuyo objeto debía 

ser ocupar a los muchachos en trabajos que les diese lo 

suficiente para mantenerse. M. Poinsett, ministro de los Estados 

Unidos en México, me hizo conocer a los señores Owen y M. clure, 

cuando yo era gobernador del estado de México y confiezo que me 

aficioné al proyecto de aquellos dos filósofoS 11 (52). 
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.. EL entusiasmo de ~orenzo d.e Za va la por este proyecto, lo motivó 

a. enviar a un niño zempoalteca a la escuela dirigida por ~r. M. 

Clure, y asi comprobar la funcionalidad de tan singular educación. 

El.pequeño de aproximadamente ocho años, habia quedado huérfano y 

gracias a la caridad de un maestro de escuela, logró cultivar una. 

prodigiosa memoria. Al tiempo de ser presentado a Za va la, era 

capaz de contestar con desembarazo y facilidad, diversas 

cuestiones ºde geografía, de astronomía, de ortología, prosó~i. · y 

9ramatica. de religión y de moral 11 (53); cualidades que lo hacían 

buen. candidato para la escuela de Owen. Desafortunadamente. el_ 

establecimiento se disolvía. y el zempoalteca no tuvo más.remedio 

que buscar un modo de vivir en aquel país. 

Sin duda el fracaso de este experimento social y pedagógic~,: 

significaba una gran pérdida económica para Owen, no obstante, 

enriqueció su experiencia para volver a iniciar su proyecto. Su 

doctrina, a la que llamaba independencia mental,. era 

invariablemente para el utopista, la única fórmula para la 

emancipación humana. En su célebre 'declaración de independencia 

pólitica', Owen señaló que tres eran las causas de todos los males 

de la raza humana: lo. La propiedad privada. 2o. Los absurdos 

sistemas de religión. y 3o. El matrimonio fundado como propiedad 

individual: a éstos opuso una educación que revocara los efectos 

de tan nocivo sistema. 

''Para el cumplimiento de este grande objeto -aseguró Owen

educ~os a vuestros hijos con industriosos y 6tiles hábitos¡ con 

naturales y de consiguiente racionales ideas y miras¡ con 
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sinceridad en todos Sus 'proc.edimientós; y ·por último inspirándole&•, 

tiernos y afectuosos sentimientos rec!procos,la caridad~en ·.toda ta·, 

extension de esta palabra, por todos sus semejantes. 

ºPor estos medios, uniendo vuestros intereses sepa·rados·,· 

abandonando el uso de la moneda en vuestras transacciones··· 

mercantiles, adoptando los cambios de los artículos de vuestra 

industria sobre la base de un trabajo por un trabajo igual,· 

proveyendo el que el sobrante de vuestras riquezas se distribuya 

ent~e los que no tienen para ponerlos en posición de poder mejorar 

su suerte y adquirir las mismas ventajas, y por último 

absteniendonos de licores espirituosos, promoveréis de manera 

particular el objeto de todos los gobiernos sabios y de todos los 

hombre's verdaderamente ilustradosº ( 54). 

' r .. a enorme fe que manifestó Owen en sus ideas para lograr la 

felicidad del' género humano, lo llevaron a dirigir en el año de 

1828 una Petición al gobierno de México, para que le fuera cedido 

el de Coahuila y Texas, a fin de realizar sus ensayos utópicos. 

Esta solicitud fue atendida por la administración de don 

Guadalupe.Victoria, estando a cargo de la Legación de México en 

lnglaterra don' Vicente' Rocafuerte, quien recibió en sus manos el 

documento en octubre del citado año, y el cual turnó al' Secretario 

de 'Relaciones, con una carta en la que explicó que el plan de Mr. 

owen era muy. vasto e indeterminado. El utopista pretendía que en 

esas tierras· se estableciera un Estado, en el cual se aboiieran 

las rivalidades comerciales . los odios políticos y religiosos. 
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ademas de lograr la paz por medio de la abundanc.ia de resultante 

del nuevo tipo de educación, junto con la feliz aplicación; del: 

trabajo y la industria. El sefior Rocafuerte advirtió que ya habla.· 

indicado al solicitante, que su proyecto era inadmisible, y que 

diera. por hecho que. el Estado mexicano rechazaría su petición .. 

concluyó su misiva señalando que Mr. Owen se proponía marchar ,a 

Mexico. con el propósito de tratar de persuadir a las autoridades· 

respectivas sobre lo beneficioso de su plan. 

En su escrito, el filántropo inglés DDEt.ró lo que si.gnificaría 

para México, la puesta en práctica de tan pretenBioso proyecto, y 

argumentó que daría a las autoridades mexicanas 11 el modo de hacer 

desaparecer las dificultades de que estaís rodeados y de ayudar.a 

otras para que desaparezcan las suyas"(SS), y añadió que "las, 

preocupaciones de todos los pueblos vienen de su educación o de 

las ~ircunstancias generales o particulares que atravesaron desde 

la infancia hasta la virilidad"(56), razón por la cual.Owen 

sugeria que se adoptase una nueva linea de conducta, a fin de que 

la población del mundo pudiera conocer los errores que los 

rodeaban, y entonces pudieran evitarlos. 

La nueva linea de conducta sería el producto de la aplicación 

racional y meditada, de las 11 dos ciencias más ortantes a (sic) 

(para) la felicidad humana", la primera dedicada a "formar un 

carácter superior" desde la infancia, y la segunda, aquélla que 

educaria al hombre para el goce, en un ambiente de plena 

seguridad. Esta Ultima ciencia, se enseñaria desde los primeros 
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isñoS 'hasta los' postreros.. "Ninguna de estas ciencias· ··puede 

aplicar's~ plenamente bajo las naturales formas de Gobierno -

-· ·adVirtió Mr .. ·Owen-, sean ·antiguas o modernas .. En consecue~cia 

se necesita una nueva comarca en que no existan las leyes, 

instituciones y preocupaciones conocidas, para fundar este nuevo 

estado de la sociedad. 

·¡'El Gobierno y pueblo de la República Mexicana poseen esa 

comarca que es muy a propóSito para el objeto, en la Provi~cia O 
Estado de Cobhuila y Texas" (57). 

Además, el utopista aseguró que, en tales circunstancias, el 

nuevo Estado se nutriría con un gran número de individuos 

seleccionados por su superioridad en industria, habilidad e 

inteligencia., que contribuirían a lograr rápidos· progresoS. en l·as 

ciencias y en el verdadero saber .. Afirmaba Owen que una población 

instruida y de buena indole, sería de más utildad e importancia 

para la República mexicana, que un territorio sin gente, o que 

tuviera población de carácter y conocimientos inferiores. La 

sociedad se formaría de personas de cualquier nacionalidad, cuyo 

espíritu sería mejorar la condición ·ael hombre, demostrando 

práCticamente como debía ser criado, educado, empleado ·y 

gobernado, de conformidad con su naturaleza y las leyes naturales 

que la regían. Tal sociedad modelo prepararía los medios para 

poner fin a las guerras, animosidades religiosas y rivalidades 

mercan ti les entre naciones, y lo más importante, destruir las 

desaverP.ncias entre los invididuos, de forma que la humanidad 



-202-
!:. 

~~~eyera una carácter nuevo que la librara de cualquier pobreza, 
' . '. • 1 ', 

en otras palabras dar cump._limien~o al ~ri~ci~io evangél,i~o, de 

lograr "la paz en la tierra y la buena voluntad hacia los 

hombres". 

Agregó también que "el aumento de los conocimiento humanos, el 

progreso de las ciencias, y más que todo, los prodigios de las 

invenciones mecánicas y de los descubrimientos químicos, que 

evitan la necesidad de mucho trabajo manual, exigen hoy un cambio 

en el gobierno del mundo, una revolución moral" ( 58). Comentó que 

la democracia estadounidense había demostrado lo incierto que era 

para la paz, la sola confianza en elecciones populares, y que la 

revolución política sólo era justificable, si tenía como meta 

~delantar: a las sociedades, por una educación superior de todas 

las clases, enseñándoles a gozar de las manera más racio~~l, de 

,las riquezas que aprenderían fácil y agradablemente, a .crear _por 

proce~imientos científicos sistemáticos. 

Terminó su exposición aseverando que uno de los. beneficios 

relevantes de su Estado modelo, sería la desaparición de las 

revoluciones por inútiles, ya que la administración de owen 

sería _ejemplo de rectitud, paz, orden y progreso. Como sabemos 

esta solicitud fue rechazada y olvidada, pues el p1a1 ''a i:essrch su 

gran belleza y filantropía , ara imt;>ráctico e irrealizable en ese 

momento~' e 59). 

Como podemos notar, el gran reto de cualquiera que se jactara 
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de .. c.~nocer la. f~rmula paC'a la felicidad humana, era la 

der:nos~r:ación c;tbservable de sus ideas~ con la creación de una 

comunidad ideal q~e viviera funcionalmente bajo 19s principios de 

su inspirador. Este desafio se le presentó a ~on .Estevan Guénot, 

qui,en .no .titubeó para enfrentarlo en suelo mexicano, y así mostrar 

a o~ros lo práctico de sus reflexiones, pues a diferencia de Owen~ 

Guénot se involucró totalmente con los mexicanos y su desti~o •. 

. Después de~ parcial exito de su proyecto de Utilidad de una 

Soci_edad Nacional de Agricul.tura e Industria, don Estevan planteó 

el establecimiento de una colonia de inmigrantes franceses en 

Jicaltepec. Estado de veracruz. Como las leyes del país prohibí.an 

a los extranjeros la posesión de tierras en ganeral y, en 

p~rticular_, de las situadas a orillas del mar, Guénot se 

naturalizó mexicano, y provisto de títulos de propiedad, volvió a 

Francia para promover su proyecto y buscar pobladores para su 

comunidad. 

Ourant~ su visita, Guénot expuso a las autoridades francesas su 

deseo de erigir en México un establecimiento modelo de 

agricul tur~, artes y oficios, muy probablemente con tendencia a 

especializarse en el area textil, en su colonia de Jicaltepec. El 

proyecto fue bien visto y recibió el apoyo de gobierno francés, ya 

q~e posteriormente el general r..afayette dirigió una carta al 

pres~de~te Santa Anna, para solicitarle su beneplácito y 

protección a la labor de Estevan Guénot en Veracruz. 

Para finales de ,1831, mientras Alaman estaba ,en tratos con el 
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inrriigrante francés Federico wauthier para establecer· la'. prt'merBi' 

escuela oficial de artes y oficios en la ciudad de MéxicO, 'Guénot 

se dio a la tarea de convencer a los galos para que colaboraran en· 

su empresa, ya fuera como accionistas o como inmigrantes. La labor 

no fue difícil, pues el bullicio de las prédicas fourieriStas de 

la ép.occi, motivó a varios a aceptar emprender la aventura de don 

Estevan. La revista ºLe Mexique" del 3 de julio de 1906, evocó ·1a 

situación con estas palabras: "En 1831, epoque ou beocoup d'ideés 

phalanstérienes avaient prisnaissance sous l "inspiration de 

Fourier, un ancien tresorier de l'armée, M. Stephan Guénot, se 

propasa de fonder une sociéte agrícole dont la communauté seraít 

la base" ( 60) • 

Una vez que Guénot adquirió las doce leguas cuadradas de 

tierra, "formóse en Francia el siguiente año la compañía de' 

Colon.i2ación Franco-Mexicana de Dl jon -nos informó Antonio Garcia 

Cubas-, mitad en favor del Sr. Guénot, director de la empresa, y 

la mitad para su venta a razón de 1,000 francos la acción,pagando 

al propio sr. Guénot la suma de 434 francos por los gastos del 

viaje 11 (6l). Acto seguido, reunió a 80 colonos quienes arribaron en 

septiembre de 1833 al puerto de Veracruz, después de setenta días 

de travesía. 

Al instalarse en Jicaltepec, los colonos desmOntaron y 

limpiaron 16 hectáreas, en las que plantaron cañas de azucar y 

maíz. necesario, para la comunidad. Se construyeron, ademá.s, 

pirogas(62) para cumunicar los cuatros ranchos que existían al 

margen del río Nautla. Para iniciar· su coloilia, Guénot aseguró la 
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supervi_vencia de los habitantes con un salario de 3 ,000 francos al 

año a los varones, y de 175 a las mujeres. A pesar de las 

circunstancias difíciles que se presentaron. sobre todo por la 

amenaza de la peste del cólera, de la cual fue víctima el propio 

don Estevan. los inmigrantes persistieron en su esfuerzo. sabiendo 

que una .VeZ: transcurridos nueve años, recibirían un terreno en 

propie!iad. 

Es necesario mencinar, que las pocas noticias que tenemos de la 

C'?'lonia utópica son lacónicas y prejuiciosas, y no debe 

extrañarnos. pues cualquier experimento social que demostrara lo 

erróneo de status qua. era visto con sospechas y más aun si era de 

iniciativa extranjera. Algunos escritores, como el francés Jean 

Camp, consideraban la obra de Guénot en Veracruz como un cruel 

engaño para los inmigrantes. De hecho, Camp advirtió que "no tenía 

las cualidades necesarias a (sic) (de) un colonizador de verdad, 

era orgulloso, fantasco(63). cruel y a veces ciertas acciones 

suyas inducían a crecer que el equilibrio de sus facultades no era 

pei:fecto" ( 64): sin embargo reconoció que "su obra, emprendida con 

muchos errores y obst'Sculos. se reveló fecunda y duradera 11 (6S). 

Pero- ¿Cuail el propósito de Guénot para sus comunas de 

Jicaltepec?, ¿era sólo el explotar el trabajo de antíguos 

c~mpatriotas?, ¿o había algo milis? La respuesta la obtenemos. de 

una interesante carta ·del general Lafayette al presidente Santa 

J\nna, ,a la ,que ya nos hemos referido, y que se publicó en el 

p~r.iódico "El Demócrata" el miercoles 20 de noviembre de 1833, la 
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carta, con fecha 2 de julio del mismo año, menciona en parte lo 

siguiente: 

·~Mi general.- Yo no puedo menos que lisongearme sumamente de ·1a 

demanda ·que se ha hecho en una carta para V.E., pues que en ello' 

encuentro un testimonio de los sentimientos de b_enevolencia tj:ue os 

habeis dignado expresar en mi favor: lo que me habeis inspirado 

hace mucho tiempo, mi general aumentan mi confianza al dirigidos 

una recomendación y considero como ·una preciosa ventaja esta 

ocaSion que se me presenta para ponerme en correspondencia con vos. 

ºEl Sr. Guenot, de origen francés, y naturalizado mexicano, 

des pues de haber pasado algunos años en vuestra hermosa patria,· ha 

llegado a ser propietario de un terreno considerable en el estadO 

de· Veracruz; y despues de haber estudiado los medios de aomentar 

la prosperidad de México, se ha decidido á formar· allí ·un 

establecimiento, transportando para el efecto colonos útiles á la 

agricultura y a otros diversos oficios y artes. 

"A él toca, al solicitar la proteccion de V.E. para sus 

proyectos, imponerle los medios con qoe cuenta para obrar conforme 

a vuestras intenciones patrióticas. Yo solo añadiré que él está 

relacionado en esta empresa con un antiguo alumno de la escuela 

politécnica, director de una sociedad que tiene el mismo nombre, y 

cuyo objeto es proporcionar á los paises estrangeros las máquinas, 

modelos. instrumentos y tambien artistas de que puedan necesitar. 

El Sr. Moliu vino á la Grange, en compañia del Sr. Guenot y ha 

tenido el honor de escribir a V.E. Estos señores tienen tambien el 
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P_r::,oyecto de redactar en lengua españ_ol.a un pec}ód~co de 

conocimientos útiles. Al comunicarme sus proyec~~s para el. 

servicio de los Estados-Unidos Mexicanos. no ha hecho mas que 

~a.cer justicia al vivo interés que desde que entré en mi dilatada 

carrera pública, ~o he cesado de tomar por la emancipación, .la 

libertad y la dicha de vuestro pa{s. Yo espero que los disturbios 

que lo han agitado, hayan terminado en la actualidad y de que, hoy 

en adelante nada impedirá las grandes mejoras de que es sucepti_ble 

por su admirable situación''(66). 

En efecto, el propósito de Guénot era una sociedad próspera, 

basada en la correcta aplicación de la técnica y la tecnología, en 

el campo agrícola e industrial. Fue por ello que desde la llegada 

de los primeros inmigrantes, el utopista estipuló un sistema 

basado en el trabajo y la propiedad común. Para aquel entonces, es 

decir, entre 1833 y 1834, seguramente se estarían edificando una 

escuela de agricultura o rural, con sección de artes y oficios, 

almacenes y una estancia hospital por lo menos, labores que 

requerían de la participación común y organizada. ·Sabemos que 

algunos se resistieron a cooperar y que dejaron la comunidad, pues 

su deseo era el beneficio inmediato para su persona. 

Pese a esta circunstancia previsible, la colonia siguió 

adelante, prueba de ello fue que Guénot envió un emisario a. 

Francia para invitar a más inmigrantes a incorporarse al proyecto. 

· Para mayo de 1835 la comuna de Jicaltepec contaba con 124 colonos 
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mas. !"OS .'Cuales ingresaron por Tuxpan, debido a Ob'stá~u10S que ·ae 

presentaron con los permisos de inmigración. 

'·un ·interesante documento con el título DatOs sObre lit 

ca'.lonizac·ión de Jicaltepec - san Rafael escrito por Ernesto BernOt 

y Ci t'ado por Maria de Lourdes Arroyo en su tesis La Colo.:i'ia 

FranCesa de Jicaltepec-San Rafael, Veracruz, menciona que el 

encargado de promover una segunda expedición de franceses a lcl 

coloni~, así como de enviar una misiva al Cónsul de Francia, fue 

el sr.Jules Prudent. A continuación citamos algunos fragmentos del 

re"Sumen de Bernot sobre di cha carta: 

ºLos colonos de la compañia Franco-Mexicana al señor Cónsut de 

Francia en Veracruz. En agradecimiento a la acogida que dio a los 

colonos, a su llegada a Veracruz y a la cordial proteccion que 

dispenso al Señor Stéphane Cuénot, nuestro Director General, nos 

permitimos dirigirle la presente para comunicarle nuestra llegada 

a- Jilcaltepec, nuestra opinión sobre la calidad de las tierras, y 

los res u 1 tados que esperamos 

a19unos años. 

obtener despúes de trabajarlas 

ºEstamos establecidos aproximadamente a cuatro leguas de Nautla, 

a orillas del hermoso 'río que nos da abundante y excelente 

pescado. Su profundidad permite el servicio de barcos de cabotaje 

hasta donde nos hemos establecido y aün mis arriba. El se~or 

Guénot nos ofreció establecer pronto dicho servicio y seguramente 

nos tardaremos en disfrutar de ese beneficio, pues nuestro 

Director cumple todo lo que ofrece. 
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"Sobre ta . ri~er~ opuesta., y . río arriba :Se encuentran dos .. 

magnificas siembras en explotación;una de plátano y otra de caña 

de azucar. Del mismo lado tenemos establecido un criadero de 

ganado. Río abajo, se encuentran nuestras tierras de cultivo, en 

las _que tenemos un jardin de legumbres en el centro del cual se 

instalará una bomba para re9arlo 11 
( 67) • 

.. Ensegu~da, Prudent se t"efirió al fracaso de una colonización en 

coatz~coalcos. en 1828, por parte de una. compañía francesa(68) '·y .. 

aseguró que ellos no tendrían el mismo destino.. Al respecto 

argumento que 

"Era imposible que tuvieran éxito desconociendo por completo el 

país que pisaban por primera vez: no teniendo idea del cultivo.de 

l~ .región; sin un jefe conocedor para guiarlos. P:ara, nosotros .es, 

m~y. di f~rente. pues nuestro,. Di rector estudió muy bien. todo lo 

rela~ivo a la-~mpres~, antes de llamar hacia el todas las personas 

deseosas de ay~darle a rea_lizarla • 

.. "Los .colonos todos reunidos, le rogamos, señor Cónsul. de seguir 

ayudándonos con vuestra protección p~r lo que quedamos vuestros 

humildes y respetuosos compatriota~ 

"Firmas: 

"Jicaltepec a primero de febrero de 1834. 

11 J. Prudent, secretario. Romary; Pauffert; Fa irie; Morlot; J. 

Guénot Médico de la Cía. Demoulin; Guardaux; Rem.a~ot; ,Poitey; 

Gradelet: Lavagnet; J. Rautier; Frenetz; Doignot; Barbier Jean B. 
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Niot; Meury; Pefre; Jean Pierre; J' .. Veroo N. Pernot; Marchand; 

oenis Gi"apin; Veron1 Lendreux; Dupieú•' Rouget; · MoreaU·: · · 

Reigner"(69}. 

""Como indiCamo-s, las ofertas de las misivas de Guénot tuviero·n· e1 
resultado esperado, pues al llegar el nueva grupo, don EStevan 

consideró apropiado, que los residentes de su comuna cedieran la 

tercera parte de su productos. en vez de trabajar 

incon.dicionalmente por el determinado salario anual. Como era de 

esperar'se, pronto los colonos desearon trabajar para ·e110s mismos 

y··olvidar las ideas progresistas de Guénot .. Algunos inconformes 

se amotinaron e incluso amenazaron la integridad física del 

utopista(70), quien para febrero de 1836 cedió la derección a su 

hermano Justino Guénot·,· el cual "tuvo que' proseguir el' ritismo 

régimen de 'conducta que su antecesor -afirmó García Cubas-, 

quedando la sitUación al mismo orden de cosas. Existiendo las 

mismas causas o forzoso esa que s i9uieran idénticos efectos, esto 

es el desconaciemiento de los colonos a toda autoridad colonial, 

resolviendose a trabajar por su propia cuenta y a depositar '· bajo 

inventario, a la casa de la dirección, las herramientas y útiles 

de la sociedadt todo lo cual fue destruido en un incendio que poco 

tiempo . ·después acaeció" ( 71) • Así terminaba este proyecto socio

~ndustrial del visionario Francés, naturalizado mexicano, don 

Estevan Guénot, el misma que cuatro años más tarde organizó otra 

expedición para Jicaltepec. 

Desafortunadamente, existen pocos datos confiables concernientes. 
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a este esfuerzo colonizador, pues todo Parece indicar que aquellos 

que confiaron en las ideas de Guénot, persistieron en la comunidad 
. :-1. . .. 

y la hicieron florecer. Por otra parte. las terisiones políticas 
. '' ' 

provocaron que para el año de 1839, los colonos recibieran la 

orden del gobierno mexicano de evacuar el territorio lo más pronto 

poSibie. pues se había iniciado la 9uerra de los pasteles contra 

los fr"3nceses y era necesario obedecer. En su camino a Vera cruz 

llegaron a 11 Man9a de Clavo", residencia del general Santa Anna. 

Este al observar el gran infortunio de los otrora felices colorios, 

recordó la carta del general Lafayette y conmovido "les dio toda 

clase de facilidades para que volviesen a sus hogares -nos asegura 

Jean Camp-, encargando a las autoridades de Mizantla y Nautla de 

tratarlos con humanidad. Tanto más mérito tenía el General Santa 

Anna al tratarlos de tal manera, cuando que acababa de sufrir la 

amputación de una pierna despedazada por, un obús francés 11 (72). 

Á partir de aquel entonces l'a colonia entraba en su mejor época, 

situación digna de resaltarse, ·pues muchos fueron los inmigrantes 

que tllvieron que abandonar México, a pesar de haber dado por aquel 

entonces' pasos firmes pa.ra lograr s~ reSidenciél definitiva (75). 

Es interesante notar que, entre los·· p~cos individuos a quienes el 

Supremo.Gobierno concedió exención del decreto de expulsión del 1 

de diciembre de 1838, se encontraba uno llamado Pedro Leroux, 

quien por solicitud del gobierno francés no fue expulsado, 

reteniéndose en Veracruz para laborar en el establecimiento de 

hilados y' tejidos de algodón en Cocolapan, propiedad ·de Lucas 

1\lamán. ¿Sería el destacado sainsimoniano que supervisaba en 

México adelantos industriales? ¿O era un homonimo? Esperamos 



responder a esta pregunta en una proxima investigacion. 

Por otra parte, tenemos la sospecha de que muy posi.blemente 
·., 

Guénot conoció a Lafayette cuando servía como pagador en la armada 

francesa, y hasta quizá al propio Saint-Simon del que.PlJd:O recibir 

considerable influencia. Lo que sí sabemos con certeza, es que 

para el 20 de julio de 1839 don Estevan expuso su Proyecto de 

Utilidad Común al Congreso general. 

En est': proyect:o, el infatigable utopista pidió su aprobación a 

las autoridades mexicanas para impulsar la industria de la 

sericultuC"a, empezando por plantar cien mil morales de China .• tos 

individuos que se unieran a el estarían exentos del Pª9<? de 

impuestos de cualquier tipo, ya que tendrían la obligaci<:tn de 

contribuír al establecimiento y dotación de una escuela de artes.~, 

oficios, además de una de agricultura o de economía rural, para 

beneficio de los muchachos pobres, y el fomento de la industr~.ª 

agrícola y fabril en todo el territorio nacional. 

En su documento, comentó que la única forma de remediar la 

triste condición de los artesanos del. país y de los labrad9res ', 

consistía en que los primeros fueran iniciados en todos los 

secretos de la industria, y que los segundos no desconoc~eran nada 

importante de cuanto se relacionara con el reino vegetal. Esta 

"doble ventaja se logrará segura y facilmente por medio de las 

escuelas que propongo, pues serán dirigidas por los profesores y 

los maestros mas habi les en cada uno de los ramos que· 
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c~~prendan"(74), expresó Gúénot4 

su plan consistid en establecet" y equipar las referidas: 

escuelas. sin carga alguna para el erario publico, siempre. que ei, 

Soberano Congreso aprobara diez artículos que había escrito para 

tal efecto. En estos· solicitó que todo miembr:o que fot"mase un 

plantío de cien mil morales en su compañia o asociación, fuera 

exento de impuestos por un espacio de diez años, y que todos los 

beneficiados de dichos plantíos , contribuyeran con una cu'arta 

parte de todos los productos que obtuvieran en seda. Los fondos 

recaudados se usarian para el establecimiento y dotación de un'á 

escuela de artes y oficios y otra de economia rural. destinadas a 

jovenes de escasos recursos, para el fomento agrícola y fabril en 

toda la república. 

como podemos notar. en este proyecto Guénot ya había aceptado 

las ventajas del asociacionismo fourierista, en el cual el socío o 

miembro disfrutarla de mayé>r libertad e iniciativa en contraste 

con los de una comuna. Por otra parte, don Estevan añadió en este 

plan el carácter filantrópico tan común en el owenismo, al dirigir 

a jóvenes menesterosos su sistema de educación para el trabajo. 

A continuación tra.nscribimos algunos articules, que muestran los 

criterios con los que funcionarían las escuelas propuestas por el 

Sr Guénot. 

"Art So. Las escuelas de que habla el artículo '2, serán 

propiedades nacionales1 pero corresponderá á Estevan Guénot elegir 
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los lugares donde haya de poner, y a~.imi~mo. nombt:ar •. durante 

quince años, á los di rectores, profesores y maestros que se 

em~~een en ~llas, asignando á cada uno el sueldo que deba 

disfrutar., 

''.Art _60. El_ regl_amento general de las referidas escuelas, se 

someterá a la aprobaciOn del supremo gobierno. 

11 Art. 7o. El número de los jóvenes que se pueda admitir en cada 

una de las dos escuelas, se repartir~ entre todos los 

departamentos á prorata de su respectiva población. 

".Art. 80. Todo el que pretenda ser admitido en una ú otra de las 

dos escuelas, deberá dirigir al efecto al gobernador de su 

departamento una petición acompañada de un certificado que 

acredite su honradez, aptitud y falta de recursos pecuniarios. 

Dicho certificado deberá ser firmado por el cura (cuando lo 

hubiere) de residencia del peticionario. La petición y el 

certificado se remitirán á la posible brevedad al Exmo. sr. 

Ministro de lo interior, quien, si hay lugar expedirá la órden de 

admisión del director de la escuela que se trate. 

11 Art. 9o. Los hijos de los extranjeros no naturalizados ya que 

hayan nacido en la república ó fuera de ella, tendrán en 

circunstacias iguales, tanto derecho como los hijos del país á ser 

admitidos en las escuelas de artes y oficios ó en la de 

agricultura: pero el número de ellos nunca podra pasar de la 
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vig~sima parte del número total de los.alumnos. 

"Art. 10. Será durante diez años, libre de toda clase de 

derechos, todo el que se detine para las escuelas de que se.trata, 

y _a.simismo los productos de los establecimientos industriales .Y 

bi~.nes _raices que formen su dotación 11 (75). 

Finalmente, el utopista agregó que mientras esperaba las 

respuestas de las. cámaras, se ofrecía como agente importador 

de máquinas .de listonería para la seda, a un precio muy inferior a 

su precio normal. Cerró su oferta afirmando que de 11 todo lo dicho 

resulta que el proyecto propuesto ofrece á las personas que formen 

par.te de se ejecución el medi-o tal fácil como seguro, de 

enriquecerse ó aumentar considerablemente sus riquezas, y de 

con.tribuir al mismo tiempo, sin que les cueste nada, á la 

formacion de unos establecimientos, 

la prosperidad de la nación y 

habitantes"( 76). 

sin duda los mas propios para 

la felicidad de todos sus 

Animado por algunas sugerencias don Estevan reformó su proyecto, 

dándole más claridad al afinar los puntos concernientes a la 

organización de plantíos, v establecimentos para la cría de 

gusanos y fabricación de tejidos de seda. De esta manera, 

enriques:ió 

prim~ro de 

el documento con seis 

diciembre del mismo 

cláusulas más, 

año. Por los 

expuestas al 

tanto, sus 

me~itaciones lo llevaron a presentar al Congreso un proyecto 

per_feccionado, sin lagunas ni problemas que orillaran a los 
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diputados y miembros sel Supremo Poder ·cOnserva"dor, a ·n·egarfe ·su 

autorización y apoyo. 

Tenía que ser paciente y confiar en que el regreso al mando'. de 

la naCidn del Gral. don Anastasia Bustamante, fuera favorable para 

la buena marcha del plan, pues él había manifestado interés enorme 

en proyectos educativo-productivos, como el propuesto por Alamán. 

y· fue precisamente al regreso de Alaman. a partir de 1841, ·que 

Guénot redoblo esfuerzos en la misión de llevar al país por el 

camino del progreso- En armonía i-:on esto, don Estevan se reunió 

con empresarios, comerciantes y personas interesadas en nl negocio 

y arte de la sericultura, para earmar unaascciación industrial que 

realizara su Proyecto de utilidad cOfnún con sus escuelas y 

fabricas. Las sesiones ue iniciaron el martes 30 de marzo de 1841 

en· el despacho de la prefectura del centro, con la presencia del 

prefecto Estevan Vi llalva, Isidro Rafael Gondra, Benito Qt;;ijano, 

Estevan Guenot, Manuel C~spe-des y otros miembros distinguidos, 

entre los que sobresalía el Presidente de la República, Gral. 

Anastasia Bustamante. 

En esta reunión se decidió la creación dt"! la Compañía General 

Mexicana para la Explotación de la Seda, cuya dic-ección quedó a 

cargo de don Este-van Buenaventura Guénot. El 5 de abrí 1 los 

señores Estevan Guénot, Isidro Rafael Gondra y Manuel Cf;sp':des, 

expusieron el proyecto de reglamento, el cual, después de ser· 

Analizado, se aprobó con fecha 15 de abril. El actículo primero 
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á"d~irtió 'qUe la 1 cOmp~·ñ{a:' .tenía·· como própóS-itó ei·· cUitivÓ-, d~ 'la 

morera de China, la cría. del gusano de seda c00 ta hoja de dfchc:i 

morera, y la· elaboración de la seda para los ramos que proPuSiera· 

E!I di rector genera 1, y autorizara la junta administ.rati va. La 

segunda cláusUla establecía que la duración de la sociedad seria 

pel:petua ·, en tanto que la tercera advirtió que se compOndría· .de 

todos los individuos que se suscribieran por. una o más acciones. 

El apartado cuarenta y siete señaló que el directoC. general, 

Estevan Guénot, lo sería de por vida. 

·Es necesario aclarar que todo salió como se esperaba, pues, 

lamentáblemente, en' la sesión del día' 13 se tomó la decisióá de 

eliminar una parte del artículo 19, que concernía al 

establecimiento de las escuelas de artes y oficios y de 

a9ricultura1 el cual argumentaba lo siguiente: 

•se adllite la oferta que hizo el emPresario general en el 

PROYECTO DE UTILIDAD CUMUN presentando al congreso nacional en el 

año de 1839, y que hoy hace de nuevo, reducida á los siguientés 

tér8inos:' la mitad de utilidades que corresponda á sus acciones, 

la· e.piea'rá por todo el tiempo necesario, en el establecimiento y 

'dotación de una escuela de artes y oficios y de agri~ultura 

práctica: bajo el concepto que pondrá una de cada clase en la 

capital del Departamento en que se hayan reunido doscientas 

acciones. La dotacion de cada una de las referidas escuelas á de 

ser de cien alumnos pobres, bajo el reglamento que establecerá el 

donante•( 77 >. 
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~ouran.t~ lll: sesión se colocó esta parte ~n el. artículc:> 2~-. perc:

se desechó por no estar de acuerdo ~on lo relativo a la aportaci~n 

de utilidades. Seguramente pensaron que si, adquirían ese 

~ompromiso, ya i:io habria ganancias suficientes. Lo que demuestra 

que a los accionistas no les interesaba la formél;Ción c;f.e ~u~ 

.futur:os trabajadores, sino el ganar dinero al momento. Sin dud'!I 

Guénot y sus aliados tenían que luchar contra gente_ sin visión, 

pues "Despues de una. larga discusión en que casi todos los Sres. 

presentes manifestaron la idea de que la empresa debía reporta.r _la 

mitad de los gastos en union del empresario, para establecer esas 

instituciones por mil títulos benéficas, la comisión manifestó que 

convencida de que el artículo no debía formar parte del reglamento 

~~ retiraba, reservándose tanto el Sr. Guénot como los demas 

~ndividuos que gustasen cooperar á la realizacion del noble 

proyecto del primero á presentarlo de nuevo despues de la 

aprobación del re9lamento 11 (78). 

A pesar de navegar lento y a contracorriente, el utopista Guénot 

no d_ejó de señalar a la educación técnica como elemento 

indispensable para el avance 'ae México. Sus viajes constantes a 

Francia lo nutrían de las ideas socialistas de su tiempo, que día 

a día. ganaban más adeptos. De hecho, tales ideas mutualistas y 

filantrópicas surgían en los proyectos y publicaciónes, tanto 

oficiales como particulares. En este contexto no nos sorprende la 

noticia de que don Antonio de la Torre, propietario de la alacena 

ubicada en esquina de los portales de Mercaderes y Agustin<;>s, 

pagara la impresión de un aviso propagandístico en el "Diario del 
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Gobierno de la Republica Mexic.:_a~a 1.~, ,,a efecto .<:1~ pone,r: ~º. ~e.~ta 

varias obras a la rústica en fra':l~és,. de autores de ~a :Esc~ela. -

Societaria como V.. Considérant, Cantagrel y Pel lar~ ':1 • El anuncio 

comenzó con una explicación de lo que era la. Escuela. o ~artido 

Societario, fundada en la doctrina de Fourier(79). 

En dicho anuncio, se citaron fragmentos de las obras Trois 

discourse y Oébacle, donde los lectores escontraron implícita una 

invitación a construir la asociación, como remedio social para 

~li~inar los desordenes producidos por intereses divergent~s. Así, 

el procedimiento natural de la asociación, revestido de carácter 

científico, seria el medí.o capaz de emplear el bien, con obj~_to .d«T 

lograr el desarrollo armónico de todas las facultades originales 

de cada naturaleza individual, orientándolas a la felicidad común 

y a la organización del orden general. Por tanto, la ciencia 

social debida al genio de Fourier, sustituiría los principios de 

la polític_a tradicional, a través de la doble tarea crítica y 

º1'.'gánica. 

Los libros que se pusieron a disposición de los ciudadanos 

progresistas, interesados en el asociacionismo fourierista, fueron 

los siguientes: 

Destinée socia le por Víctor Cons idérant, edita do en 1837.r afio ~te 

la muerte de Fourier. 

Le fou du. Palais royal por Cantagrel. 
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Politique generale por considérant. 

Trois discours á l'hotel de Ville. 

sUr''Ies prócedes industrials por Muiron 

·.·I Notice sur FoUrier por Pellarin 

contre Mr. Arago(Du droit de proprieté). 

Débacle de la pollitique por Considérant. 

._ .. ,· ... 

F.s importante entender la presencia creciente dé la doCt.riÍla 

Societaria por Vilrias razones, la más obvia se circunscribe al 

hecho· de lo notables que eran las acciones de brillantes 

f0urieristas como don Estevan Guénot y Eduardo Turreau, lo que nos 

-indiC"a ~que· el espíritu de las sociedades, compañías y escuelas de 

artes y oficios, agricultura y cOmercio, unas proyectadas y otras 

establecidas, eran netamente fourieristas, sin olvidar que éstas 

se nutrieron también de las doctrinas de Sain-Simon y Owen. 

Como sabemos estos tres grandes socialistas utópicos no sólo 

concibieron complejos y funcionales modelos sociales, sino que 

sustentaron la permanencia y evolución de éstos en sólidos 

sistemas educativos. Lo mismo creía don Estevan Guénot, quien 

después de su proyecto de 1839, se dedicó a la ocupación de 

comerciante viajero, la cual llevaba a cabo entre el pueblo de 

Lerm~ y la ciudad de México para julio de 1841(80). Posteriormente 

se transladó a Michoacán. haciendo de este Departamento el centro 

d !fusor de su empresa de la seda, al fundar en octubre de 1841 la 

compañía Michoacana de la seda en la ciudad de Morelia, con' el 

objeto de ampliar el ramo de la sericultura y lograr el progreso 
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alto espíritu industrial y fortaleciendo la voluntad progresista 

de muchos ciudadanos. Recordemos que un año antes había sido 

publicado en Europa el 1 ibro de Cabet Viaje por Icaria, el cual 

enaltecía este mismo espíritu industrial enmarcado en un 

comunismo. Estas ideas llegarían a conocimiento de Guénot e 

influirian en su pensamiento, en los dos últimos proyectos que 

presentó, Como veremos adelante. 

Sin duda Guénot al igual que Miguel González de Texada, estaba 

ConVencido de que la industria de nuestro país debería de ser 

completamente independiente del extranjero, mediante la 

transformación de los talleres feudales y las casas obraje

Pris'ion,' en un sistema industrial acorde con los adelantos 

t~60icoá de la época, que permitieran rechazar las importaciones y 

sus respectivos gravámenes. En realidad, el proposito de Guénot, 

como ·también el de Alamán y Antuñano(81), consistia en eliminar el 

·abatimiento de la industria, agricultura y minería nacionales para 

conducir a la nación por el camino de un firme desarrollo 

productivo. 

La veracidad nos obliga a dat" t"econocimiento especial, en esta 

obt"a pt"ogresista, al conservado[" Lucas Alamán, el cual dirigió un 

esfuerzo concienzudo a favor de la educación técnica, bajo la 

influencia directa de franceses como Wauthier(82) e indirecta de 

Guénot, quien desde su pl"imera llegada a México, se ocupó 

denodadamente por el 'establecimiento de centros de capacitación 
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a9r~indu,strial~s, colonia~ y escuelas de _artes ~ oficios •. · 

Para los primeros meses de 1842 don Estevan, empleados y socios 

,de la compañía Michoacana, instalaron criaderos de gusanos en 

diversos terrenos, y pusieron en funcionamiento los telares que 

poseían. El resultado fue halagador, pues el 2 de junio de ese año 

el periódico La Voz de Nichoacan expresó que 11 00 tardó el Sr. 

Guénot en ver llenados todos sus deseos: pues á más de un crecido 

numero de suscritores, encontró aquí los elementos más propios 

par·a asegurar el buen exito de la empresa. Esta última 

consideracion fué la que determino á poner la Dirección General en 

esta capital, y su determinación motivó la de estos suscritot"es 

para establecer una asociacion con la denominacion de Compañia 

Nichoacana. Pero esta determinacion no fue adoptada por un 

espíritu de provincialismo ó de interés exclusivo. Los suscritores 

de Michoacán se apresuraron por el contrario á invitar á todos los 

demás a unirse a ellos, para conformar entre todos mas que una 

sola Familia industrial,(subrayado nuestro) una sola masa de 

intereses comunes 11 (83). 

Para aumentar la productividad Guénot viajó a Francia en 

octubre, con la finalidad expresa de adquirir telares mecánicos, 

asi como de contratar a un grupo de obreros franceses, 

experimentados en la cría del gusano y en la manufactura de 

prendas de seda, que enseñasen los distintos procedimientos y 

métodos de beneficio de la seda a los trabajadores mexicanos. Se 

esperaba que a principios del siguiente año estuviera montada la 

maquinaria, y que la actividad fabril de la empresa iniciara la 
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·produ.C"Ción· a 'gran escala. En septiembre de 1842, ·er éaí:)itai 

reUnido por la compañía había ascendida· de un millón, a poco m·~s 

'de· 3·millones de pesos. 

De esta manera, se demostró lo útiles que eran las ideas del 

utopista, para el desarrollo de la industria de la seda en 

Michoacán, pues "a mas de la abundancia y comodidades que 

·propo~Clona la industria -señaló Guénot-, sacaremÓs todavía· de 

'ella 'la inapreciable ventaja de que la paz se consolide cada dia 

mas entre nosotros; pues unidos todos por un mismo interés, ·ca.da 

uno verá su felicidad propia en la felicidad común, y nadie 

pensara ya en empuñar la espada sino para defender la independecia 

y decoro de la patria, cuyos males no han tenido otro origen que 

el 6cio y la falta de recursos"(84). 

Es· necesario mencionar que, entre los planes de don Estevan, 

estaba contribuir la construcción de buenos caminos que 

permitieran la· adecuada comunicación entre los departamentos ·y·aun 

con el extranjero(85). Sin embargo, tenia prioridad la erección de 

'una Escuela Nacional y Práctica para la Industria de la Seda, como 

lo afirmó en Veracruz ·el 29 de noviembre de 1843 con estas 

palab~as: 

"Pero tenemos un medio á la vez fácil y seguro de desbaratar las 

perfidas maquinaciones de todos nuestros enemigos. Este medio 

consiste en establecer una escuela teórica pt"áctica para todo lo 

con.::!eC"niente a la industC"ia de la seda. En esta escuela ·podrán 

nuestros hijos aprender desde la cría de los gusanos hasta la 
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fabricacion de los tejidos de mas lujo, y aún de la const~uc~ian 

~~ Ias .. ~aquinas que sirven paC"a hacerlos. Generalizados que estén 

estos conocimientos en toda la República, habremos proporciona~o a 

un sinnúmero de brazos una ocupa e ion agradable y lucrativa, la 

c,ual producirá al mismo tiempo un efecto moral de la mayor 

trascendencia 11 
( 86) . 

También agregó que si era aprobado su proyecto. en bre.ve se 

tendría una escuela capaz de rivalizar con las mayores de su tipo 

en Europa, la cua 1, adquiriendo dimensiones nacionales, borraría 

el agravio que había sufrido el pa ÍB por SUB detractores, y 

mostrarla el mundo que los mexicanos tenían "bastante inteligencia 

para hacer~e felices por medio de la industria aplicada. a _todos 

sus ramos"(87). 

Para aquel entonces, la seda producida por la industria era 

e:celente, lo mismo que el sistema de enseñanza que había sido 

organizado en los campos y talleres, el cual .benefició a los 

jóvenes provenientes de ciudades como San Luis Potosí, pensionad~s 

por la Junta de Fomento potosino. Dicho adiestramiento fue 

posible, gracias a la obligación que adquirían las familias de la 

compañia, "de adiestrar -teórica y prácticamente- a los grupos de 

~rabajadores contratados por la ernpresa 11 (88), en espera de que los 

maestros franceses iniciaran su labor, en unión con Guénot. 

F.stos entraron a México contratados por don Estevan, quien, 

ademas, se proveyó de una buena cantidad de simiente de gusano de 
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di~e~~a~ _es~t:cit::s• l_a ~ual ingresó a t~rritorio. nacio~al sin que 

la 7~mp.añia pagat"a derechos de introducción, gracias a. la 

concesi?n ~tor9ada por el Gobierno Supremo. 

El día 31 de diciembre don Valentín Canalizo decretó permisos .a 

favor de dicha agrupación a fin de fomentar la empresa de la cría 

de_l. gu~ano de seda y el establecimiento de fábricas, que 

propo~cionaran gran beneficio al país. Ordenó que se. le prestaran 

todos los terrenos baldíos de que disponía la nación, en el 

Departamento de Michoacán. A cambio la empresa se obligaría a 

colonizar los con fami 1 ias provenientes de Europa, formadas. por 

personas que conocieran lo C"elativo al cultivo de moreras y cría 

de gusanos. Tales familias se colocarían entre un ~úmero igual de 

mexicanos, con objeto de que los segundos obtuvieran los 

conocimientos de los europeos. La colonización debería verificarse 

~n el término de diez años; empero, en caso de que no se cumpliera 

dicha cláusula, la concesión se anularía. 

Los inmigrantes penetrarían por Manzanillo, introduciendo 

únicamente máquinas para la sericultura. Para evitar anomalías. la 

Dirección general de alcabalas y contribuciones directas 

reg_lamentaría esta materia. Por lo tanto, la sericultura quedaría 

bajo la protección de la Direccion General de Industria, la cual 

la apoyaría con sus fondos. Por último señaló que el director 

general de la empresa de _la seda, en toda la República, sería d_on 

Estevan Guénot, quien realizaría sus labores subordinado a la 

~ire_cción general de Industria. 
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· ··LaS- · condiCiOnes '·agradaron a· 'Guénot, · pOr ··10 qUe pusO espeCiál 

eótusiasmo a Bus tai-'eas. Tfempo después se presentó u'n' fact·ar que 

le animó a trabajar con mayot' esperanza, por el progreso de 

México. Nos referimos al decreto del 2 de octubre, concerniente a 

ia··erección de ·una escuela de Agricultut"a y una de Artes. 

; Deseoso de conocer los ·abjeti vos de estas escuelas, · Guénot 

ana11·zó el plan de estudios para hacer una crítica cónstruct.1Va 

del ·mismo, que ayudara· a establecer los colegios con organización~ 

asignaturas y reglamentos apropiados. En esta crítica encontramos 

val losas reflexiones pedagógicas que muestran la singular agudÉ!'za 

def utopista. 

Algo que desagradó a Guénot, de inmediato, fue la pobreza de'l 

pian de estudios, y el sistema predominantemente práctico de ambas 

instituciones. En cónsecuencia, se prOpuso estudiar et" documento 

con profundidad, con la mira de redactar un folleto; mie'1tras 

tanto, se preocupo por instalar los fundamentos de su sistema 

educativo. Efectivamente el 15 de enero manifestó a la junta 

administrativa su firme deseo de otorgar a la Compañía Michoacana 

las tres cuartas partes de las acciones que tenía en su poder, en 

el entendimiento de que la décima parte de las acciones 

transferidas, se aplicaran ·a la dotación de una escuela, en donde 

se enseñara todo lo relacionado al arte de la sericultura. La 

junta· accedió a la petición de don Estcvan y tomó los bonos 

ofrecidos. Acto seguido, reglamentó los terminas del acuerdo con 

seis cláusulas, ampliando lo referente a la enseñanza con estoá 

conceptos: 
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11 La creación de tal establecimiento es una cosa de tan grande 

'1riiPOrtancia para la República, y en especial pará ·los ade.ia'ntOs. de 

ia empresa, que esta junta sin' la indicación del sr. Guénot lo 

habria deternlinado: ¿con cuanta mas razón debe hacerlo ahora que 

lo pid~· el Sr. Guénot, al hacer· cesion de las acciones con las que 

E. de dÓtarnos? Mas la empresa, aunque fundada y establecida en 

MichOacán, pertenece. á toda la República por la cooperación de 

otros departamentos; la junta a creído conveniente esperar, que en 

la mencionada escuela se admitirán alumnos de todos los 

departamentos á que se estiende la empresa. Por otra parte de lo 

que antes le pertenecía, parece muy justo que la compañia, con 

parte de lo que le ha cedido, le ausilie en caso necesario para el 

cumplimiento de la obligacion que contrajo, al aceptar el 

·reglamento de poner una escuela de artes y oficios y Otra de 

agricultura y horticultura. Por todas estas razones, la repetida 

junta ha acordado los articulas siguientes, que publicamos de su 

Orden. 

"Art. 7o .. La décima de las acciones que se enagenen, se destinará 

á ·la dotación de una escuela teórica y practica en que se enseñará 

todo lo concerniente al ramo de la seda1 y segun lo permitan las 

ci~cuns~~ncias·, tambien se destinará á la de artes y oficios y á 

la aceptacion del reglamento, y en las cuales, así como en la 

Primera, se admiti~án alumnos de todos los departamentos a que se 

estiende la empresai1 (89). 
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.. lb cierto, el agrado de los miembC'oS de }a junta • las . ~deas 

educativas de G,uénot, se había incC'ementado al observar las 

e>ccel.entes manufacturas que C'ealizaban los apr:endice.~ de la 

compañía, por lo que una vez recibido el apoyo de la junta, 

Guénot se dedicó a analizar lo propuesto por Alamán en su p~oyecto 

del 2 de octubC'e. Como ya mencionamos, a don Estevan le había 

.desagradado que se pusiera mucho énfasis 61 el aspecto príictico, 

pormenorizado la formación teórica que daría valor científico a la 

educación de los alumnos. Por consiguiente, redactó un opúsculo 

co_n sus observaciones y sugerencias al respecto. 

Durante los primeros días de abril de 1844 fue publicado un 

folleto ti tu lado Indicación de las modificaciones y adiciones que 

pudieran hacerse en la parte reglamentaria del programa de la 

~acuela de Agricultura, adoptado por el decreto de 2 de octubre de 

1843, el cual fue publicado tambien en "El Ateneo Mexicano" como 

artículo. Este folleto se presentó de manera anónima, dedicado a 

don Antonio López de Santa-Anna, pero atribuido por el estudioso 

Sergio Sánchez a Estevan Guénot, el único que, aparte de Alamán y 

probablemente José Urbano Fonseca, estaba trabajando en un 

proyecto similar. El utopista manifestó su intención de contrubuir 

a dar forma a la Escuela de Agricultura sobre b~ses firmes, ya que 

en el decreto se había expresado solamente una "ligera delineación 

de ella". Entendió que había 11 faltas de grave trascendencia, que 

había que reparar desde el principio" causadas por su defectuoso 

sistema, organización y catearas, Después agregó: 
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-En el 'sistema sobre el que halla basada la Escuela de 

Agricultura, se ha considerado este arte como una mera Ciencia de 

hecho, fundada tan solamente en la práctica y en la observa.ción y 

ii este· principio se ha arreglado, en la materia y en la forma, la 

organización· del Establecimiento. De una escuela montada de est·a 

manera, nunca deben esperarse resultados venta josas; porque solo 

puede producir cu! ti vadores empíricos, que, careciendo de 

elementos ·para vencer las dificultades que una diversidad ·de 

clrcunstancias oponga a la ejecucion de sus proyectos, malograrán 

en observaciones estériles, el tiempo que pudieran invertir en 

nuevos descubrimientos ó en mejorar los anti9uos 11 (90). 

Advirtió tambien que en la agricultura no podía hacer rápidos 

progresos, marchando aisladamente sobre las bases lentas de la 

práctica y de la observación, y que por consiguiente era necesario 

auxiliarla con otras ciencias, que pod{an brindarle mayor impulso. 

En su indicación, Guénot justificó de manera ilustrada lo 

indispensable de incluir el estudio de la física y de la química 

para formar buenos labradores .. Enseguida, puntualizó lQs 

requerimientos que según su experiencia debia comprender esa 

escuela, tales como, un jardín botánico bajo el cuidado de 

especialistas, la creación de un colegio de veinticuatro alumnos, 

encargados de la dirección gubernativa de una hacienda para. 

ensayos. asi como la redacción de los Anales y del Manual de 

agricultura, prevista el el articulo 23 del decreto. 
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_.,,Además diVidió en cuatro qrandes ramos las atenciones de: la 

escuela. con lo que desaprob~ la disposición oficial de usar sólo 

tres individuos para encargarse esto. La división la efectuó de la 

~~g~ien.te manera: lo. Ramo de las labores de cereales y legumbres, 

c:ons.ervación de semillas y frutos, construcción de máquinas, 

~.r:'ª~.rumentos y. aperos de labranza. 2o. Horticultura y jardinería, 

co_mprendien.do. en las primeras las plantas bulbosas, cocurbi táceas, 

o,leiferas y textiles; y'en la segunda los árboles pertenecientes.a 

estas clases; las plantas medicinales y aromáticas, las tintóreas, 

Y. los . árb!=Jles fructíferos del monte y jardín. Jo. granados 

mayores. menores y caballada. 4o. Dirección y enseñanza de la 

escuela, y redacción de los Anales y del Manual que debería 

escribirse .. 

,Sobre el ramo de dirección y enseñanza de la escuela, el 

utopista afirmó que el "desempeño de una cátedra de agricultura 

ecsige por lo menos seis horas de estudio diario de parte del 

p_rofesor, .y que este invierta hora y media ó dos horas en las 

lecciones y explicaciones, para que sea bien desempeñado el cargo; 

por lo. que, debiendo de haber dos lecciones diariamente, una de 

teórica y una de práctica, y suponiendo que cada uno de· los 

profesores tenga una leccion á su cargo, es muy poco el tiempo que 

les queda para escribir los Anales y Manual, sin dedicar al 

~studio mas tiempo del que prescriben las reglas de higiene para 

conservar la salud.. Ademas de éstos dos profesores es tambien 

indispensable una persona encargada de la direccion ó 

administracion económica y gubernativa del Colegio: y son tres las 
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personas necesarias para el .deseJ_npeño de est~ .ramo" ( 91) •. , ·.. !·:, ·· 

Por otra parte, hizo patente la "imposibilidad de que. una 

Escuela de tan vastas atenciones sea bien dirigida y manejada., poC' 

~an .. pocos funcionarios, sin confiar las tres cuartas partes. de 

ellas· á operarios inespertos, ó reducir el Establecimiento á una 

escuela de palabras, cuyos resultados serían la rutina y el 

empirismo. males que, con el concepto de científicos que daría la 

escuela á sus propagadores, se entenderían rapidamente, y 

aca'barian de llenar de preocupaciones y de prácticas viciosas 

nuestra agricultura, haciendo mas dificil su mejora y 

perfeccion"(92). 

Cont~nuó Guénot su documento, criticando la organización escolar 

propuesta y propuso soluciones, practicables unas y muy ambisiosas 

otras. sugirió que además de los alumnos internos y externos, se 

inco~poran cuarenta expósitos. Habló de los métodos y de los 

cuatro alumnos que deberían de ser enviados a Europa . a 

perfeccionar sus cónocimientos, presentando un plan demasiado 

costoso, pues quería que los alumnos becarios" fuesen a diversos 

paises. Mencionó la urgencia de establecer museos de agricultura 

en todas las capitales departamentales y, finalmente, solicitó la 

formación de una Gran Sociedad Protectora de Agricultura Na_ci.alal, 

cuyo objeto fuese lograr el mayor adelanto e impulso de este ramo. 

Para la adecuada organización de la asociación se estructuraria 

una junta central, además, habría juntas en cada capital de los 

departamentos, cabeceras de partido y en todas las poblaciones que 

tuvieran ayuntamient~ o juez de paz, con el nombre de juntas 
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protectoras 
1

de la· agricultura, !Oca·les ( 93 )'. 

Esta· propuesta de enseñanza teorico-práctica. es la que nOs ha 

llevado a atrubuir dicho folleto anónimo' a don Estevan' Guénot, 

contemplando la posibilidad de que haya basado sus. ideas en un 
plan educativo francés, amén de la dedicatoria a tan 11distin9Uido 

protector•• que apoya nuestra certeza de su autoría. 

La Indicación fue prontamente considerada por Alamán y Mariano 

Gálvez, director y secretario de la dirección General de 

Industria, respectivamente. El 8 de abril el señor Gálvez escribió 

un artículo para ºEl Ateneo Mexicano", en el cual hizo referencia 

al opúsculo anónimo, señalando la importancia de su contenido, por 

sei: de beneficio al adecuado establecimiento de la Escuela de 

Agricultura. Reconoció que fue muy patriótica la colaboración "del 

especial is ta que había decidido no dar su nombre, y que era 

elogiable su aportación por sus amplios conocimientos en la 

materia. 

sin embargo el Sr. Gálvez invitó al autor a'nónimo a que se 

percatara de que la Dirección no pretendía que la enseñanza 

tuviera carácter eminentemente práctico, así como a presentarse en 

dicha ·Oirecci6n a fin de que colaborara, ya que Alaman y él mismo 

tenían el ''deseo franco y sincero de aprovecharse de un esCritor 

ilustrado" ( 94). suponemos que Guénot aceptó gustoso la· invitación 

Y se puso en contacto con Alamán "y Gálvez, quienes seguramente le 

encomiaron a seguir cooperando y a trabajar por su proyecto en 

Morelia, además.de hacer de· conocimiénto público su deseo sobre la 
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soci dad que había mencionado en la Indicación. 

La razón principal de que Guénot redactara, el cuadernillo fue 

q~e, al interesarse por el mejoC'amiento de la enseñanza 

sericícola, fundaméntó. un documento intitulado Proyecto de la 

Soci ad Protectora de la Industria de la Seda en la República 

Mejic na, fechado en Morel ia el lo. de agosto de 1844. En éste, 

inici su argumento mencionando que una vez vencidas las 

prici ales dificultades, que se oponían al establecimiento del 

plant 1 de la seda en México, era necesario procurar su pleno 

desar olla en todo el país. Para lograC' este objetivo propuso dos 

medios\. El primero consistió en formar una asociación que tendría 

co~o m~tas: lo. PC'oporcionar socorro a los pobres de ambos sexos, 

que d seaban instruirse en el ramo de la seda, los cuales no 

podian mantenerse durante el tiempo de aprendizaje, por carecer de 

recura s económicos. 2o. Establecer a la brevedad posible, una 

Rscuel en la que se enseñara teórica y practicarnente, todo lo 

concer lente a la industria de la seda, es decir, desde la cría de 

gusanos hasta la fabricación de los tejidos de más lujo, amén de 

la co strucción de todas las máquinas requeridas para la 

industr a. 3o. Formar locales agC'ícolas y fabriles, a fin de que 

lo prod etas sirvieran para dar sosten a la Escuela de la seda, a 

la que abía que extender lo más posible. 

Es im _ortante señalar que la escuela propuesta por Guénot, no 

pretendia rivalizar con la escuela de artes instituida por Lucas 

Al . 1 . - . b" ••••· \'"º ••• • •• ·~···~··· •• '''"'''º ~-··''"º ••• '"º'' 
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rno Gobierno, proporcionando Otra opción educatico-productiva a los 

jóvenes. 

En su proyecto, Guénot· in.vitó 'a los interesados, a· cooperar· en 

la urgente tarea de proporcionar a los ignorantes, los medios de 

éldor:nar su espíritu con todos los conocimienté:JS útiles·, y 'sobre 

todo 'de' procurar los elevados principios de la religión cátót'ica·~

Entoftces "vereís realizado muy pronto el dichoso porvenir 

reservado a nuestra Pátria. En lugar del lamentable espectácul'o 

ciu·e. hoy nos presentan tantos infelices que la falta de ocupaci·ó·n 

ó la ignorancia tienen sumergidos en la miseria, se ofrecerá á 

vuestra· vista un PueblO ilustrado, laborioSo y feliz. A Iás 

dis-en-siones que tantos mates nos ha causado, sucederá una 

harmoniosa é inalterable concord.ia, y Unidos todos, así· por los 

la2os del interés como por los afectos del coraZón, formaremos una 

Nación poderosa por sus riquezas, recomendable por sus virtudes, Y 
respetada por todos los pueblos. En fin, consumada la Óbra a'e 

duestra (sic) (nuestra) regeneración, Mejico vendrá á ser la. 

tierra claaica de la felicidad (subrayado nuestro), y la pátria de 

adopción de los innumerables desgraciados á quienes la 

desencantada civilización de Europa no ·sabe siquiera suministrar 

lo me~ios de subsistir~(95). 

La asociación que pretendía que pretenrHa formar Guénot, · se 

compondria de los establecimientos necesarios, para que pronto los 

alumnos aPrendieran a competir con los euC"opeos en productos de 

mas·calidad y valor. Aclaró tambien que, la escuela que se trataba 
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de erigir, tendría el caracter de benéfica, al estar especia~nnte 

destinada a la enseñanza de la juventud pobre. 

_Tan. vehemente era el' deseo de ver real izados sus sueños, que el 

utopista Guénot renunció a cualquier utilidad que proporcionase la 

asociación. ·Sin duda, también se aplicaban a Guénot las palabras 

con ·las que Agustín Gúzman y Rafael Gua! describieron a Fourier 

como 11 inodelo de simplicidad, integridad y bondad y se 

caracterizaba por un singular altruísmo"(96). Por último, don 

Estevan dio a conocer las bases generales de la sociedad,de las 

que citamos del plan escolar: 

11.So .. Estando destinada la Escuela de la seda, á propagar en toda 

la ,República los conocimientos relatiVos a este importante ramo, 

se recibirá en ella de cada Departamento un número de alumnos 

prporcionado á los donativos que en él se hayan recibido. 

11 60. El Director de la Escuela de la seda, lo será 

provisionalmente el fundador de ella, ciudadano Estevan Guénot, 

con facultad de nombrar sucesor inmediato; y los este serán 

electos, á la mayoria absoluta de votos, por los profesores del 

establ~cimiento·reunidos en junta general • 

. "7o. La Escuela de la seda estará puesta bajo la proteccion 

inmediata del Supremo Magistrado de la República, de las Cámaras, 

del Clero mejicano, de la Direccion general de la industria 

nacional, á quien se dará cada año una cuenta detallada de los 

progresos que en el año anteri.or hayan hecho lo alumnos de la 
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referida.Escuela. 

11 80. Los nombres de los que hayan contribuido al establecimiento 

de la.,Escuela teórica y práctica para -la ·industria de la seda, se 

conservaran respetuosamente en un .registro destinado al efecto, .y 

además en unos cuadros que formarán el adorno de una de .las salas 

pt"incipales de la Escuela, para que á vista de los alumnos se 

acuerden a todo tiempo de los deberes que· les impone la gratitud 

~.ristiana ácida sus bienechores. =Morelia Agosto lo. de 1844 11 (97). 

Como podemos notar, aún subsistió en esta exposición .la 

confianza que tenía Guenot en la didáctica visual, que incluyó en 

su plan de 1826, presentada ahora en nn contexto menos ambicioso 

y, por consiguiente, más viable. Sin embargo, no sería correcto 

concluir que don Estevan fue abandonando sus ideales utópicos, por 

unos meramente empresariales, en virtud de que la experiencia le 

había enseñado a ser especialmente cauto y a no manifestar 

abiertamente su simpatía por el socialismo de su tiempo, al cual 

se c;-onsideraba "en MéxicO y aún en Europa, como oprobioso"(98) y 

nocivo. 

Es importante destacar que, al conocer los propositos de Guénot,. 

los obreros redactores del "Semanario Artistico para la Educación 

y .Progreso de los Artesanos". se dieron a la tarea de reproducir 

un articulo anónimo publicado por 11 El aprendiz", en el que se 

comentó el plan elogiando la intención de don Estevan, aclarando 

qu~ el proyecto se .recomentaba por sí mismo. Añadió entre otros 

conceptos que la º instruccion de las masas menesterosas 
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di~icilmente puede prestarse á la ilustracion. Las necesidades. d_e 

la vida son las mas urgentes al hombre y al animal: y el hombre. 

que tiene que buscar con trabajo la subsistencia, olvid,a la 

necesidad de la instrucción; aun acaso la desconoce, y sin duda, 

aun cuando la conozca la abandona, porque le es mas importante 

cubrir las necesidades primeras de la vida 11 (99) .. Finalizaron 

reconociendo que al Sr. Guenot le sobra filantropía para un objeto 

semejanteº y haciendo votos para la protección del colegio que 

pretendía establecer. 

Además la buena acogida de sus ideas pedagógicas-industriales

así como los prometedores resultados de su compañía Michoacana, 

hicieron que don Estevan madurara la idea de formar una gran 

familia industrial, cuyo objetivo se centrara en procurar _el 

fomento de la industria en todo el país, así como la prosperidad e 

ilustración de sus habitantes. De hecho, el pasado mes de junio la 

compañia Michoacana había inaugurado la instalación fabril La 

Razón social, ante la presencia de artesanos, autoridades y 

vecinos notables; los obreroo franceses manufacturaron para la 

ocación 12 piezas de cinta de raso en varios colores y 2 piezas de 

t~fetan,. lisa la primera y gris la otra. 

Los artesanos textiles morelianos, fueron los primeros en 

integrarse a las labores fabriles. Se incluyeron también mujeres y 

niños en las labores auxiliares y simples, bajo la supervisión y 

enseñanza de obreros franceses. Numerosas familias carentes de 

recursos se vieron enroladas en esta, nueva industria, del todo 

nueva en 1 a región. Para el 12 de agosto, don estevan Guénot y 
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sociOs instituyeron la primera asociación laboral entre los 

trab·a·jaaot-es textiles michoacanos, con el nombre de AsociaCión! 

Patriótica Moreliana pat"a Fome~to de la Industria Nacional, ta 

cuál señaló en sus estatutos, la necesidad de agrupar a los 

artesanos del ramo de hilados y tejidos, y a todos los individuos 

"de esta ·clase, y los ciudadanos amantes de las artes, así' como: 

los. demás que el Supremo Gobierno eligiera por circuristancias 

particulares" ( 100). 

Efectivamente, Guénot deseaba, con esta asociación de ayuda 

mutua. integrar un espíritu de fraternidad que los organizara para 

la competencia extranjera, amen de proporcionar un ambiente ae 

atencion paternal a los jóvenes que recibieran instrucciOn. GuénOt: 

señaló que era de primera importancia "cuidar que los jOvenes y 

demas que se hallen en el aprendizaje a cargo de los artesanos, 

adelanten y no reciban mal ejemplo c1e sus maestros, haciendolo por 

medi6 de comisiones que visiten a los talleres y por lo menos cada 

mes, y tomar providencias que convengan cuando se notaren las 

faltas"(lOl). 

Esta t6ctica asociacionista de congregar una familia industrial, 

tuvo ·muy probablemente su origen an la Asociación Agrícola 

Industrial de la Gran Familia, creada en Franc·ia en 1841, y de· la 

cual se9ura"mente tuvo noticias Guénot en sus viajes a Europa. Lo 

que es digno de notar, es que ;intecedió en algunos de sus 

conceptos al famoso Familisterio de Guisa, cuyas bases inició 

André Godin un año después, demostrando al mundo entero lo 

prácticas de las ideas de Fourier (102). 
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Respecto a la escuela teórico y prá~tica para la industria de.la 

seda. todo parecía indicar que funcionaría sin grandes obs~áculos, 

pero por. desgracia no fue así, ya que en 1845 se ,presentaron 

problemas. que casi hicieron quebrar a la Compañia Michoacana, 

perjudicando a la sociedad protectora y a la mencionada,. 

institución educativa. La crisis tuvo por origen, en primera 

instancia, todos los gastos que habia hecho Guénot en Francia en 

forma desmedida, y en su excesiva confianza en que las crias del 

gusano crecerían bien. 

Desafortunadamente, se perdieron las crias en dos años 

consecutivos, y no hubo material p~C'a utilizar los objetos y 

maquinas compradas en 1843 •. Por consiguiente, los socios, junto 

con los individuos más influyentes de la junta directiva, 

consideraron que el Sr. Gu~not era el responsable de ,tal 

situación. Acto seguido .. solicitaron al Presidente de la. 

RepUblica, don Joaquín Herrera, que autorizara al gobierno la 

compra de acciones de la compañia, a cambio de un apoyo mensual. 

La sol id tud hecha a principios de 1845 fue respaldada por el Sr. 

Alaman, Director General de Agricultura e Industria, ya que los 

socios se habían comprometido a limit;ar las operaciones de la 

empresa, a solo la cría de gusanos y a devanar, hilar, torcer y 

teñir la seda cosechada. Poco después en vista de la tardanza que 

hubo para atender el asunto, por parte de la Cámara de DiputadOS;r 

la junta directiva reformó los reglamentos, ~ efecto de restringí~ 

las atri.buciones de1 director. 
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Por otra parte, debe considerarse que la guerra contra los 

norteamericanos provocó, por ·un lado, que el Gobierno General 

desp_rotegiera a la industria textil aún débil, canalizando los 

recursos financieros hacia la actividad militar, y por el otro, 

que ·los efectos del control norteamericano sobre los puertos 

durante el conflicto, acarreara la introducción masiva 'de 

artículos textiles, lo que incidió negativamente en ·el desarrollo' 

de.la industria textil nacional. 

Para el escritor Eduardo Ruiz, la caída de la compañía de la 

seda en Morelia, obedecía .. por una parte a nuestras 

continuas revoluciones, por otra parte, la indolencia 

característica de los mexicanos, fueron causas generales que 

determinaron el mal exito de la empresa, siendo de adsvertir que 

cuaOdo apeOas a7ababa de establecerse· la fábrica, sobrevino una de 

las más desastrosas querras civiles que ha presenciado el 

país" ( 103). En consecuencia, el proyecto de la escuela técnica de 

Guenot no se completó en 1845. y la guerra con los Estados Unidos 

impidió que extendiera ese esfuerzo en Morelia. 

En ~;' el ·clima de inestabilidad y desorden que invadía el 

pais~ mostraba lo urgente de proporcionar un cambio de mentalidad 

en los mexicanos. Mientras tanto ¿esperaría Guénot a que las 

circunstancias fueran favorables para presentar un nuevo proyecto? 

o tal vez ¿renunciaría después del fracaso de la Compañía 

Michoacana a sus ideas progresistas? No fue así, ya que este 

incansable pedagogo se había transladado a Toluca, con el 
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propósito de t"eanudar sus labores, proponiendo la creación de la 

Sociedad Benéfico Industrial del Estado de México, prospecto que 

fue aprobado por el gobernador, Francisco M. Olaguíbel. El 

documento. rubricado por Guénot y socios el 18 de mayo de 1847. 

poseia caracteristicas que nos permiten contestar, sin lugar a 
dudas, que don Estevan Guénot era un socialista utópico con 

brillantes idP-as pedagogicas. 

El utopista, inició su documento advirtiendo que las reformas 

que ·presentaba este plan "no han alterado en lo más mínirrio las 

miras que entonces me propuse; pues ahora corno en el pasado, mi 

constánte é invariable objeto es contribuir del modo mas eficaz 

que me sea posible, a mejorar la suerte de las clases menesterosas· 

en general, y muy particularmente la de nuestros artesanos, 

facilitandoles la adquisicion de los conocimientos artísticos que 

les faltan, y procurando asegurarles la justa recompensa de sus 

trabajos, hasta hoy tan mal retrl bu idos" ( 104). 

Para lograrlo, consideró necesario encomendar los intereses 

comunes a una asociación fundada sobre bases perpetuas, cuyos 

individuos "estrechamente unidos, no solo por la simpatía de 

sentimiento de beneficencia, sino aun por los de la comunidad de 

los intereses materiales, tengan por estudio y ejercicio todas las 

artes útiles"(lOS). Como podemos notar, Guénot coincidió 

notablemente con el creador de la República Icariana, Estevan 

Cabet, quien basó su utopía en un comunismo sustentado en la 

igualdad y la fraternidad, como fórmula para la felicidad. La 
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asociación que ll_evaría a cabo similar pr~pósito, fue denominada 

PC?,J;. Guénot la Sociedad de Auxilios Mutuos, cuya misión incluiría 

t~n:ibiE!!l ofrecer un asilo seguro y afradable a todas las personas 

honradas Y, d.esgraciadas que, en breve lapso, formarían una "gran 

familia industrial", en la cual "niños y niñas pobres de este 

importante Estado, adqui".'iran con el principio de la virtud, todos .. 

los conocimientos artísticos mas adecuados a la aptitu~, ~é: 

inclinaciones de cada uno 11 (106). 

Apoyado en la pedagogía fourierista, Guénot recomendó. educar a 

los pequeños según sus inclinaciones o .pasiones, y añadió con 

s_ingular lenguaje mesiánico que entonces, "al sombrío cuadro que 

hoy presenta la miseria, la ignorancia y los vicios, que son 

consiguientes la una y otra, sucedera el agradable, el armonioso 

espectáculo de una generacion virtuosa, laboriosa, instruida, 

feliz; y debidos esoo inapreciables bienes á una institución. 

estable y fundada en principies anvariables, será la duración de 

ellos asegurada para siempre"(l07). 

su propósito se dirigía a proveer socorro a las clases 

m~nesterosas, que por tanto tiempo habían sacrificado su suerte y 

facultades de espíritu, por lo que solicitó. se abriera un asilo, 

donde los ancianos e inválidos pudieran, sin humillación, comer 

del pan de la beneficencia., y sobre todo, entregar a sus hijos al 

estudio y ejercicio de las artes, que les proveyeran el medio más 

facil y honesto de ganar para sus familias, las comodidades de la 

vida. Agregó el socialista utópico que ~entonces, hallandose los 
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beneficios. de la i.ndependencia justamente repart.idos entre todas 

las clases, todas tendriin igua 1 interes en u~i rse para 

defenderlos, o para recobrarlos si hubieren tenido la desgracia de 

perderlos"(l06). 

En efecto, las constantes luchas internas y externas habían 

abatido, hasta el cansancio, a los desprotegidos, por lo que era 

nec.esario llamar a la unidad nacional, para animar el espír~tu de 

los desventurados. El plan de Guénot presentó como remedio a tales 

desgracias, se sustentaba nuevamente en el fomento de la 

industria, prometiendo que aplicándose a su desarrollo, en breve 

se llegaría al dia afortunado en que "la abundancia mas completa 

habrá sucedido a la espantosa escasez", logrando de esta forma, 

verdadera libertad e independencia. 

A contin,uación, argumentó lo necesario de conformar una variada 

organización de industrias o 'familia industrial'. Por cierto, 

dicho argumento, que enseguida transcribimos, retomó las 

reflexiones de su Indicación de 1844, pues comentó que nadie 

ºign?ra que todas las artes t;.ienen entre sí una conexicsn, mas ó 

menos íntima, y que la explotacion simultánea de muchas de ellas, 

es l~ mejor garantía de un buen éxito, como lo acredita la 

experiencia hecha por muchas sociedades y particulares en los 

paises mas civilizados y ricos. Fundados en este principio, 

nuestro plan ha de abrazar, sin escepcion alguna, todos los ramos 

de la industria agrícola y manufacturera. Para obrar con la debida 

prudencia, no plantearemos esos ramos sino gradualmente, ,y haremos 
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que:-1ás ·uti1iaades a·e1 primero a"rr'van · PBra et· ·fc;mento de1 segundo, 

y ~sí s~~e~ivamente"(109}. 

Por medio de esa con binación, los primeros accionis.tás Se~ 

hallarían dentro de poco tiempo, interesados en varios ramos de· 

1~ industria, y la pequefia suma que al principio habían inv~rtido, 

se iria transformando en un capital que, en algu.nos añi::>s, se 

cónvértiría en un capital considerable. A esas ventajas: 

ec'onomicas, se añadiría la satisfacción de los socios de haber· 

coopeC'ado al desarrollo de la familia industrial, contribu'yendo· 

notablem~ntea la conciliación de ~todas las clases'' y haciendo que· 

los ma·s pobreS participaran, en una justa proporción, de 1os 

beneficios del trabajo, saliendo así de los estados de miseria e: 

ignorancia en que se hallaban postradas. 

Sobre el tema de la educación mencionó en las bases de la 

Sociedad Benéfico-Industrial lo siguiente: 

11 20. La referida Sociedad se propone la esplotacio"n en el 

EstadO de México· de todos los ramos de la industria agrícola y 

nianUfacturera '. por medio y en parte en beneficio de la juventud 

menest'erosa del mismo Estado. Podrá, sin embargo, la Sociedad que 

se trata, tener establecimientos agrícolas y fabriles en los demas 

Estados de la República Mexicana, como tambien en el Distrito 

Federal y en los territorios. 

'"10. Las operaciones de la Sociedad Benéfico-Industrial seriin 

dirigidas por la administración general de una asociación que se 
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denominará: SOCIEDAD DE AUXILIOS MUTUOS, cuyos .i i:tdividuos '-· 

estrechamente unidos por la simpatía de sus principios 

filantrópicos y la comunidad de sus inter_eses materiales, se 

dedicarán con especialidad al ejercicio de todas las artes ütiles,, 

enseñandolas al mismo tiempo a cuantos niños y niñas pobres del 

Estado de México se lo permitan las utilidades que saquen de los 

ramos que esplote la sociedad Benef ico-Industrial del mismo 

Estado. 

"14. Para hacer efectivo el bien que se propone la Sociedad de 

Auxi 1 tos Mutuos con respecto a la juventud menesterosa, como está 

indicado en la primera parte del artículo 10, dicha Sociedad 

procurará establecer á la posible brevedad, en el estado. de 

México, una escuela teórico practica de artes y oficios. 

"15. La e~cuela de que habla el artículo anterior. se~a 

esclusivamente destinada para la educacion artistica de los niños 

V niñas pobres que sean adoptados por la Sociedad de Auxilios 

Mutuos, ó perteru::zcan naturalmente a dicha Sociedad por ser sus 

padres. parientes ó protectores de ella. 

"16. La escuela de artes y oficios será dividida en dos 

departamentos para los dos sexos, y su direccion, p~ra cada ramo, 

será encomendada por la administracion de la Soci~da~ de ~u~ilios 

Mutuos a personas recomendables por sus virtudes y talentos. 

11 17. En la escuela de artes y oficios que en;e.l:.~st~do de .. Mexic~ 

establezca la Sociedad de Auxilios Mutuos, serán admitidos con 
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preférencia: 

"I. Los hú:~1,.·fanos y húerfanas Pobres de los que hayan muert·o en 

la guerra que hoy sostiene la nacion contra los Estados-Unidos del· 

Norte. 

11 II. Los huerfanos y huE!rfanas pobres de los que haya·n 'servidci' 

con fidelidad y honradez al F.:stado de México en cualquier empl"eo' 

civil o militar. 

"III/''Los \hi°jOs e hijas· pobres de los accionistas de la a·eaa·.; · ~-

·:;"IV~'· ·Los ahijados y ahijadas pobres de' los· ·aCci'oni.Si:aS·· 1én 

culquier ramo explotado por la Sociedad Benéfi'co-Industri'al. 

"18. Los niños y niñas pobres adoptados por la soC:iedad de 

AuXilios 'Mutuos. seran tratados en todo como· lÓs hijos propios de 

los miembros de dicha Sociedad. 

11 23. En el mes de abril de cada año se hará, en la capital del 

estado, por el espacio de quince dias, una esposicion pública de 

los productos de la industria agrícola y manufacturera que se 

hayan obtenido por la sociedad Benéfico-Industrial y por la de' 

Auxilios Mutuos. 

11 24. Una comision compuesta de cinco individuos nombrados por el 

Exmo. Sr. gobernador, estará encargada -'ae califiCar los Productos 



-247-

Pl?~~-~?~ ... ~n la ,e~p~sicion,_ y de estender. so_bre_ el _pat'.ticul_ai;- una. 

m~m~ria,. que se. publicará ·en el periódico oficia.l~ 

11 25. Concluida la esposicion á que se refieren los dos artículos 

anteriores, se hara por el Exmo. Sr. gobeC'nador del Estado una 

distrubucion solemne de p1;emios á los alumnos de la escuela de 

artes y oficios que mas se hayan distinguido PºF su a~licacio~ y 

adelantos"(llO). 

como podemos observar. las múltiples experiencias y fracasos de 

los establecimientos de Guénot, lo llevaron a concebir una 

fórmula, que permitiría la dobl~ acción de dar pasos fi.rmes para 

el futuro desarrollo industrial, y a _la vez, beneficiar a las 

clases necesitadas de forma inmediata. Esta preocupación y 

disposicion, orientada a ayudar a los pobres, nos permite ~otar 

que el católico don Estevan, continuo el loable ejemplo de l~s 

franciscanos, de don vasco de Ouiroga y de don Miguel Hidalgo, al 

extender su cristianismo y filantropía a los menesterosos, en 

momentos de creciente opresión, pues como patriota el .conoció b~en 

estos ejemplos en la historia de México. 

Es necesario destacar que solicitudes como la de Guénot, seran 

de vital importancia para el desarrollo de la educación en el 

país, pues de hecho para ese momento la iniciativa privada se. 

habla encargado del establecimiento de algunas pequeñas escuelas 

de artes y oficios, de agricultura y de comercio, ante la 

imposibilidad de que las autoridades, federales y estatales, se 
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ocuJJaran de tan impot-·tante aSuntoª Los innumerables problemas 

internos, así como la '¡'nvasión armada por parte de los 

norteamericanos, habian desalentado a ciudadanos progresistas como 

aO:n 'tuCas Alamán. quien se pronunció por el principio iturbidista 

y'c6ntrarrevolucionario de restablecer el Imperio Mexicano. 

En este ambiente retrógrado y lleno de constantes sospechits, 

don Estevan adviC'tió finalmente que esperaba que lá aprobada 

Sociedad Benéfico-Industrial se extendiera a nivel nacional, 

asegurando que su operación sería especialmente pacífica, y que 

11ella quedará estraña a todo partido, a toda faccion, y no tendrá 

otra política que la del Evangelio (subrayado 'nuestro), que 

consiste ·en hacer el bien, y procurar· por todos los medios 

posibles el órden, base de la felicidad pública 11 (lll). Está claro 

que Guénot se declaro apolítico, cansado de tantos disturbios; y: 

por consiguiente, se unió a la corriente de los social is tas 

cristianos, confiando en que Dios daría la solución a México. 

Tristemente, el proyecto de Guénot y socios en Toluca fue 

relegado de los programas de apoyo, otorgados por los gobiernos 

estatales, los cuales se sumaron al esfuerzo federal de combatir a 

1'~
1

s tropas invasoras norteamericanas. En tales condic ioneS, todo 

plan· educativo-productivo carecía de viavilidad .. De cierto los 

gastos ocasionados por la guerra, la final derrota del ejérc-ito 

mexicano y la toma de la ciudad de México, dañaron por completo· a 
la industria Vi!l comercio en todo el país. 
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Esta derrota y humillación ·no aniquiló la voluntad de ilustres 

mexicanos que, como Guénot, veían en el fomento de la industria y 

la agricultura, la única base sólida para formar un pa{s estable y 

próspero. Prueba de ello fue el proyecto, presentado el 10 de 

enero de 1848 al Ayuntamiento de la ciudad de México, poe el Sr. 

Tomás de Andrade, en el cual propuso la creación de un Instituto 

Municipal de Ciencias y Artes y Mercantil. asi como las 

actividades desarrolladas en el Colegio de las Escalerillas número 

13, en el que se impartían materias como mecánica aplicada a las 

artes, dibujo natural, lineal, de paisaje, de topografia y para la 

arquitectura, etc. 

Por su parte los ciudadanos liberales dieron nuevo impulso a la 

franc~asanería, como elemento unificador, desde 1848 hasta el 27 

de abril del mismo año. en que juraron crear una asociación 

mutualista, la cual recibió el nombre de La Nueva Sociedad. Esta 

agrupación de clara tendencia yorkina, llamó la atención de 

pol íti-cos liberales, filántropos, artesanos, obreros, campesinos y 

comerciantes. La trascendencia de La Nueva Sociedad consistió en 

proponer la reorganización social y económica, así como en 

verificar grandes reuniones públicas, donde se hablaba de apoyar 

la enseñanza de las artes y los oficios, lo que atrajo la atención 

de simpatizantes de la capital y los Estados. Además, es conocido 

que en el pueblo de Cuautitl~n se instaló una junta de artesanos, 

la cual adoptó el programa de La Nueva sociedad, y se preparaban 

en Oaxaca, Guadalajara y Acambay para erigir sociedades como ésta. 

En el mes de septiembre se instaló una corporación llamada 
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Sociedad Artística de Protección Mutua y de Beneficencia a la 

Juventud y los Adultos. en la cu~dacl de México, la cual adoptó 

también el documento constitutivo. y plan de La Nueva Sociedad. El 

organismo corporativo se estructur~ría con artesanos honrados. de 

buena conclucta y amantes del traba jo y la prosperidad de las 

artes. La sociedad sería neutral en los asuntos politi.cos del 

pais, que no estuvieran comprendidos en el objetivo de propiciar 

el,..fomento industrial, agrícola, comercial y educativ.o. 

Respecto a Guenot, es casi seguro que él no participó en estas 

nuevas asociaciones, pues como ya mencionamos se declaró apolítico 

y busco refugio en la religión; probablemente su estado de ánimo 

decayó aún mas por la derrota ante los norteamericanos. Empero, 

hasta el momento no hemos encontrado datos sobre las actividades 

de don Estevan de 1847 a 1856; pero su retiro coincidió también 

con la aparición y difusión del Manifiesto Comunista en 1847-

lR48, y la Comuna de París con sus llamados a la violencia·, lo 

cual era contrario al carácter y al pensamiento de Guénot. 

No hay indicios de que haya colaborado en la administración del 

general Antonio López de Santa Anna, en su último periodo, cuando 

establecio la dictadura, pero es importante señalar que Lucas 

~laman si colaboró en este gobierno, logrando la creaciOn de la 

Secretaría de Fomento, desde la cual apoyó a distinguidos 

pedagogos como José Urbano Fonseca, con el objeto de transformar 

al Colegio de San Gregario en Colegio.de Agricultura. 
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to más seguro es que Guénot se dedicó nuevamente a las 

actividades de comerciante viajet'o, y a la enseñanza en francés, 

pues en 1856 se realizó 1-l nueva edición de su libro El curso 

completo de Lengua Francesa. Además, lo más probable es que en 

su calidad de apolítico, se dedicará a mirar de lejos la caída de 

Santa Anna. debida a la revolución de Ayutla, iniciada en 1855. Es 

lógico suponer que se mostró complacido con el establecimiento 

definitivo del Colegio de Agricultura y de la Escuela de Artes y 

Ofic,ios, creada por el pres id ente interino, general Ignacio 

ComOnfort, el 23 de abril de 1856, con la colaboración del Lic. 

Jase Urbano Fonseca en ambos casos. La fundación de estas escuelas 

fueron bien recibidas por la sociedad liberal mexicana, y en 

especial, por industriales e inventores como Juan Nepomuccno 

Adorno, quien fue un socialista utópico Fourierista, tal como lo 

ñemostró González Casanova(ll2). 

Durante esos años de retiro de Guenot, inmigrantes europeos 

desearon instalarse en México. como el médico griego Plotino c. 

Rhodakanaty. quien llegaría a este país atraído por la ley de 

colonización, expedida por Comonfort en 1856. Como sabemos, 

Rhodakanaty vendría ya impregnado con las ideas de Fourier, las 

cuales no tardaría en comunicar a los mexicanos(ll3). 

Este ambiente progresista y prometedor, alentó a Guénot a 

reaparecer presentando su proyecto para el restablecimiento de 

la empresa de la seda, con garantías de ·buen éxito, redactado el 

30 de mayo de ese añoen· la ciudad de México. En este plan propuso 
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la creación de la Sociedad Católica de Auxi1ios Mutuos. con el 

proposito de que se encargara de dirigir la empresa de la seda. 
;·{;,',\ •.'·' 

Tal asociación tendría como meta educar a los mexicanos, par~ la 
ft~ 

industria Y, para el disfrute de los bienes que proporciona. El 
. :_, ,-;~; . 

Utopista prometió que siguiendo sus prescripciones "tendríamos un 
· · e ~: t 

dia por todas partes hermosas poblaciones donde la industria 

sacara á nuestra vista los mara vi llosas productos del ingenio 

hUmano" ( 114). Señaló que dichos productos, "obtenidos bajo las 

inspiraciones del cielo 11
, no estarían humedecidos por las lágrimas 

de los artesanos. 

Para realizar tan noble objetivo, Guénot dispuso que dicha 

empresa se edificara sobre bases perpetuas, y se compusiera de 

"personas estrechamente unidas por vínculos de interés material, 

asi como por la simpatía de sus principios religiosos y 

sentimientos filantropicos"(llS). Además de administrar el 
,-

negocio. tendría la meta de amparar a la juventud pobre y 

proporcionarle conocimientos útiles. Para ello, la sociedad 

fundaría escuelas artísticas con el sistema de internado. Sobre 

esta materia. el prospecto indicó lo sigui~nte: 

11 Art. 22 Los hijOs de los accionistas pobres ó poco acomodados 

tendran derecho á ser admitidos sin retribución alguna, en l~s 

escuelas de artes y oficios que la sociedad de auxilio mutuos se 

propone establecer sucesiva mente en los puntos principales de la 

República. En dichas escuelas se e!"señará teórica y prácticame.~te 

todo lo concerniente~ la industria de la seda"(ll6). 
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'oorl ·eStevan e'nfátizó en este proy"eéto. su .. deseo de ~i.-ear ~na gran 

f.i'liniiia que lograría su felicidad a través de la convergencia d~ 

los recursos intelectualeS de las fuerzas físicas y, 

principalmen.te de los sentimientos religiosos. De esta manera 

"nuestros hijos -aseguró Guénot-. inbuiños en los principios de 

virtud que con todos los conocimientos útiles los habrá infundido 

una educacion arreglada al espíritu del evangelio. tendrán la 

glo'riosa tareA de completar la obra de nuestra verdadera 

regeneración" {117). 

Para el siguiente año se promulgó la nueva Constitución Política 

de carácter liberal y progresista, en el cual se estableció 

tajantemente que se debían erigir escuelas de artes y oficios en 

toda la república conforme al artículo 32(118). 

Quizá entusiasmado por estas medidas, Estevan Guenot decidio 

intentar por última vez qUe fructificaran sus ideas utópicas. Fue 

as[ como el 29 de noviembre de 1859, escribió en Querétero su 

ambiciOso proyecto denominado Casa de Empresas Agrícolas, 

Industriales, Mineras, por medio y en beneficio directo del 

pueblo. En este plan, presentó enriquecida su genial idea de 

formar una gran familia industrial. El socialista utópico lo 

menciono con las siguientes palabras: 

uuna esperiencia constante y universal, tiene acreditado que la 

causa principal de la miseria y demas aflicciones que á la 

gen·eralidad de los hombres, así en el orden material como en el 

órden moral, es que el estado de aislamiento en que por todas 
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partes se viVf!! 1 aislam~ento funesto q~e deja: á, C:ª.~~- ciudadar1o.sin 

apo~o y reducido a sus solas fuerzas, qu~· ªC?P:- .. Ca~i~. sie.mp~e 

insuficientes para luchar victoriosamente contra la adversidad, y 
!-··. ~ " ... , ' ' 

resistir con valor á los peligrosos y seductore.~, a~F-~pti,~,os ... del 

vicio. 

"En presencia de tamaños males ¿que remedió? ~l mismo que debía: 

haberse prevenido, a saber: la formación de asociaciones, Ó· mas 

bien de una asociación general, combinada de tal modo. que las 

cla·ses menesterosas y generalmente todos los desgraciados puedan 

encontrar en el seno de ella el término de sus penalidades, con el 

goce pacifico, seguro y perpétuo de las comodidades de vida"(ll9). 

La fórmula de Guenot consistió en la conformación artículada de 

diversos ramos industriales, que se apoyarían mutuamente en sus 

pro9resos De esta forma, los accionistas dendrían más de una 

o~cion para invertir sus capitales, o bien~ de equilibrarlos según 

las circunstancias de los ramos. Para empezar de forma segura, se 

desi9nará como ramo principal y mayoritario el de la industFia de 

la seda, el cual consideraba dan Estevan, acreditado "con la 

evidencia de los hechos". 

A pesar del potencial acierto empresarial de este proyecto, 

resultado de las constantes reflexiones de economía política del 

utopista, nunca dejó de preocuparse por la miseria y aplicción de 

la clase trabajadora. Ellos debian emanciparse, a través de una 

educación para el trabajo de alta calidad y bien remune~ado, que 
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tes proporcionara dignidad. Estas ideas de apoyo mutuo, 

cooperativismo, educacion. y filantropía nos permiten observar que. 

Guénot asimiló y empleó, los conceptos utópicos del industrial·' 

Robert owen~ 

Sobre el campo educativo, don Estevan estipuló en las bases' para 

su Casa de Empresas, que en cada est~blecimento agrícola y fabril, 

perteneciente a esta unión, habría "dos colegios para educación, 

no solo de los hijos e hijas de los socios copropietarios, sino 

aun de cuantos huérfanos u huerfanas puedan ser recogidos por la 

mencionada casa de empresas. En estos colegios, dirigidos por 

personas de una .vocacion especial y recomendables por sus virtudes 

Y. talentos, adquirirán los niños y las niñas todos los 

conocimientos científicos y artísticos apropiados á su sexo, sin 

esclusion de los de adorno 1'(120). 

Concluyó su escrito esperando la aprobación de las autoridades, 

y afirmando con clara influencia cabetista, que "lo que mas 

interesa es la esprecion general del ardiente deseo que tienen 

todos los buenos mexicanos de que prospere la patria por medio de 

una estrecha un ion, fundada no solo en los sentimientos de una 

verdadera fraternidad, sino aun en la comunidad de intereses 

materiales (subrayado nuestro). 

"Dios y felicidad. Querétaro. Octubre de 1859. _tesorero 

general, CC"esencio Mena. -Di rector del C"amo de la seda, Esteban 

Guenot"(l2t). 
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riebemos advertir que este plan fue presentado en una epe>ca·muy·dificil para 

el país •. pues se llevaba a cabo la Guerra de Reforma. Guénot tenía 

todo en contra, porque los conservadores desconocieron la nueva 

Constitución, en ti'lnto que Benito Juárez nada podia hacer por· 

ayudarlo en su proyecto, a pesar de que sabemos que tenia afinidad 

con· el pensamiento de Saint-Simón(l22). 

A partir de la fecha de este último proyecto, no hemos· 

encontrado noticias sobre Guenot. Ignoramos dónde murió, de que 

fallecio y qué familia y bienes dejó. 

Al triunfar los liberales de Juárez, parecía que el país 

entraría en la etapa al cumplimiento de la Constitución de 1857, y· 

la puesta en práctica de la Ley de la Colonización que tanto había 

impresionAdo a Rhodakanaty. En consecuencia Plotino se trasladó a 

Mexico, donde se estableció en 1861. comenzando a difundir el 

fourieris~o- :nezclado con sus propias ideas, tal como lo hizo 

Estevan Guénot. Lamentablemente México se vio involucrado en 

dificultades internacionales, pues España, Inglaterra y Francia 

·realizaron una expedición punitiva, para obligar a México a pagar 

su deuda externa. Esto fue el pretexto para que los conservadores 

procedieran de restablecer el Imperio de México, para lo cual 

invitaron al príncipe Maximiliano, desatándose una guerra civil. 

Es oportuno mencionar que durante el gobierno de Maximiliano de 

Habsburgo. al frente del gobierno mexicano, Víctor ConSiderant, 

distinguido alumno de Fourier. dio consejos al emperador 
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El esfuerzo titánico de Estevan Guénot se vio recompensado en 

agosto de 1868, durante el primer año de la República Restaurada, 

pues a iniciativa de Justo Mendoza, gobernador de Michoacán, el 

congreso del Estado ordenó la creación de "una escuela especial 

que tenga por objeto la enseñanza tecnico-práctico de dicho 

ramoº( 124). Con esta medida se pretendía allanar a los empresarios 

el _Cl!_fici l problema de la educación técnica para los trabajadores, 

asl como proporcionar incentivos sobre bases técnicas y 

organizativas. más eficaces para el desarrollo productivo de la 

industria de la seda. 

A partir de 1867 el gobierno de Benito Juárez tuvo que enfrentar 

el movimiento agrario del campesino Julio López Chilvez, quien 

habia recibido su formación fourierista en la Escuela del Rayo, 

ubicada en Chalco, la cua 1 había sido fundada por Rhodakanaty 

durante el imperio. Desde luego. este movimiento subversivo que 

pretendio el reparto agrario no tuvo éxito. El único resultado fue 

la muerte por fusilamiento de López Chávez, quien obviamente no 

estaba contemplado por las autoridades para transformar la escena 

social. De cierto, en la segunda mitad de ese afio, al triunfar la 

República Federal de Juarez y los Liberales, se procedió a 

reorganizar al pais, conforme a lo establecido por la constitución 

de 1857, y se dieron pasos firmes para implantar el Positivismo en 

riexico (125). 

F.sto nos lleva a observar el contraste de la posición de Guénot, 
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con sus proyectos socialistas utópicos respetuosos de la ley y el 

orden, y las de revolucionarios radica les como RÍlodakanaty, . 

Zalacosta. Villanueva, Villavicencio y L6pez Ch~vez entre otros, 

qÜienes pretendían violar la ley y el órden para hacer realidad 

suS Pianes sociales, en virtud de que su fouri~rismo ya estaba 

amalgado con ideales comunistas y anarquistas (126). 

Muestras del crecimiento tardío del- four.ierismo en M~xico, fuero~ 
la concepción de una ciudad portuaria .ideal en Topolobampo por 

Albert Kimsey Owen (127), y la Ley del Pueblo de Alberto Santa Fe 

en 1879 ( 128), entre otros hechos históricOs amp.liamente. 

estudiados. derivados del socialismo utópico, del socialismo 

científico y del anarquismo, cuyas doctrinas fueron adapta'das en· 

México, con miras a organizar al pueblo para realizar sus 

protestas contra la dictadura de Porfirio Diaz, así como para dar 

~ustento ideológico a los grupos de revolucionarios extremistas 

que participarían en 1910 encabezados por Francisco I. Madero. 

Este movimiento revolucionario alcanzaría su madurez al 

transformarse de político a social, pues era menester beneficiar.a· 

las. multitudes anal fa betas, desposeídas, y en la miseria mas 

extrema. 
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CONCLUSIONES 

Un"a vez concluida esta investigación, qued·a claro que' la· obra 

·peditgógÚ:a-iOdus'trial del inmigrante francés Estevan Guenot, fUe 

concebi:da y parcia !mente ·!levada a cabo, con los ideales de 

pensadores utópicos clásicos y del renacimiento, así como de los 

soé,faltstas ·.utópicos, tan divulgados durante el si.glo pasado. 

b'e'Sae ·1ue90,. estas influencias amalgamadas que nutrieron la obra 

de GUénot n'o' lo con vi rt ieron en un mero reproductor de ideas 
1a"j9.1.ás;'pues, su original ingenio lo llevó a proponer sistemas de 

gran ·funcionalidad y ben'eficio social, que bien merecen un 

escrutinio más profundo que saque a luz su aplicabilidad y 

vigencia. 

Como pedagogo, don Estaban erigió su obra convencido de que la 

educación morrJl y para el trabajo era la única forma de tener 

acceso a una vida cómoda y digna, donde los beneficios de la 

''fr1dustria· sepUltaran ·1a postración centenaria que había sufrido 

'Héxico cOmO pueblo avasallado. Consciente de los enormes recursos 

de este pa{s, Guénot se ·aio a la tarea de demostrar que una 

correcta educación alejarían a las nuevas generaciones del ocio y 

def vicio, convirtiendo a este país ·en un lugar de floreciente 

desarrollo, pues quizá, él, como nadie, ·tenía presente que México 

'es··. la capital riatural del mundo', lugar donde Fouri"er situó el 

Magn~t del género humano. 

F.o ·este sentido,· el inmigrante naturalizado mexicano, se dedic6 a 

poner de manifiesto que ninguna reorganización social o industrial 
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industrial tendría beneficios ampli~s y duraderos si no ponía como 

prioridad fundamental, el concienzudo adiestramiento de los 

trabajadores. Fue por ello que, el centro de sus proyecto.a se 

apuntalaba en una didáctica inductiva, cuyo propósito era hacer 

del aprendizaje un deleite, pleno de mutualismo y emulación. 

Las aportacioens que en materia educativa dejó Guénot, 

trascendieron a ciudadanos progresistas de su tiempo que 

conocieron sus planes en los diarios. Asimismo, logró influir en 

autoridades de su tiempo, como el estadista tucas Alamán, prócer 

~e la educación en México y piedra angular del fomento para .la 

industria nacional en el siglo XIX, amén de los muchos alumnos que 

formó en las aulas como catedrático. Desafortunadamente, pocos son 

los documentos a la mano que esbozan las estrategias didácticas 

que, presumía; sus diversos métodos, que resguardó del plagio, nos 

serán de enorme valor cuando sean encontrados. 

Con referencia a su trabajo como industrial y empresario, :don 

Estevan demostró que el asociacionismo era, y es, una fórmula 

exitosa de apoyo mutuo e~tre productores, ya que los excelentes 

resultados de sus experimentos sericicolas en Michoacán, sentaron 

un precedente importante para la educación técnica en ese Estado, 

ya que treinta años más tarde, el gobernador de la entidad, Justo 

Mendoza, emitió la órden de crear una Escuela de Arte, ·aonde se 

continuó enseñando a los jóvenes la tradición sericícola 

michoacana. Es necesario precisar, que un enorme carácter 

humanitario y filantro~ico ~ubrió siem~re su empeño de erigir sus 
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establecimientos educativos y de beneficenciil, empeño impopular 

ant~ sus socios,_ que llenos de ambición por conseguir g_ana~cias de 

inmediato. pronto ponían en segundo plano los obj.etivos de 

enseñanza técnica formal, o bien se hacían los olvidadizos. 

,·. ,~'?r otra parte, de su labor como creador de la comunidad. utopica 

de Jicaltepec, podemos atribuir su fracaso a que sencillamente. se 

encontró con los mismos obstáculos que en~rentaron en s_u momento 

diversos utopistas, a saber, las permanentes diferencias de 

carácter e interés, en pocas palabras, la miseria que siempre 

corroe las relaciones humanas. A pesar de lo efímero de su 

experiencia en Jicaltepec, los resultados encomiables se vieron 

con el tiempo, pues aún en nuestros días, la comunidad franco-

-mexicana de Jicaltepec enraíza su cohesión en la vieja 

convocatoria de Guénot. 

Desde luego, su gran aportación como teórico de la ind.ustria. y 

capacitación la dio al final de sus días, cuando propuso el genial 

proyecto conocido como Casa de Empresas, en el cual ofrece un 

sistema combinado de ramos industriales en asociación y 

caracterizado por una fraterna ayuda mutua. Este sistema, 

comparable por el creado por God in, pero superado por mucho, nos 

muestra un fórmula que de practicarse en nuestro tiempo, 

solucionaría buena parte de los problemas sociales que vive 

nuestro país. Esto lo afirmamos en virtud de que, como mexicanos, 

seguimos sufriendo la temible mezcla de orgullo e ignorancia, que 

nos hace despreciar las ~rtes y los oficios por considerarlos 
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envilecedores, alimentando absurdamente el atavismo. 

o·icho desPiecio por las llamadas artes mecánicas, ha propiciado 

gran rezago en la educación técnica. Por ello ha sido necesario 

estudiar los ideales utópicos de Estevan Guénot, quien no solo 

insistió en la capacitación de los trbajadores como la mejor 

t'nversión para la industria de la nación, sino que tamb,ién, 

a.dv"irtió que la única manera de lograr nuestra. independen~ia 

económica, sería creando tecnología propia. Lamentablemente, la 

incuria de las autoridades, así como la gran inestabilidad 

política que' vivió el país durante el siglo pasado, hicieron que 

las prescripciones 

palabras al viento. 

de éste visionario se transformaran· en 

En efecto, consideramos que es necesario incorporar al discurso 

de la teoría pedagógica, las concepciones de tan ilustre pedagogo, 

así, como darle su lugar dentro de la historia de la educación en 

México, para que sea reconocida la tenacidad y filantropía de su 

obra educativa. Además, creemos conveniente rescatar las diversas 

aportaciones que en materia educativa han proporcionado los 

autores denóminados utópicos, pensadores que hasta hoy han sido 

cub~ertos por un velo de ignominia, debido al prejuicio de quienes 

cultivan ideologías totalitarias que se atribuyen la ilusión de 

saberse poseedoras de 'la epistemología total'. En ese sentido, es 

que esta obra destacó algunas aplicaciones de la pedagogía de 

diversos pensadores utopicos, en particular creemos conveniente 

mencionar que uno de los autores más interesantes a este respecto 

es :arlas Fourier, inspirador de Estevan Guénot, quien fundamentó 
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una pedagogía sostenida por su psicología de las pasiones y cuyo 

objeto era, lograr de la enseñanza y el aprendizaje,'.una actividad 

que añadiera deleite a la vida, haciendo de la educación una labor 

lúdica permanente. 

Finalmente, es menester concluir que toda vocación utópica se 

sustenta en el deseo inmemorial de eliminar la pesadumbre de la 

muerte, de llenarnos de vitalidad y sensualidad, de hacer de la 

vida una experiencia deleitable, libre de trabajos innecesarios y 

fat·igosos, plena de armonía social. Este deseo escuentra su 

versión más común, en la búsqueda de una vida más justa y 

armoniosa, cuyo encuentro nos precipita a entresacar de nuestras 

fantasías sistemas ideales para la convivencia fraterna, y que nos 

añade esperanza al espíritu. Por consiguiente, podemos afirmar que 

toda educación es una utopía puesta en marcha, y que habrá 

esperanza mientras el hombre viva y·aprenda. 

--.-, 



-264-

NOTAS 

1·.~· García .cantú, Gastón: Utopías mexicanas, p;· 25 •. , .. 

2.~·Apud loe. cit. 

3.- Vid. Reyes, Alfonso: Obras completas, p. 301. · 

:.;,·· 

4.- Vid. Anónimo: El Aventurero conde Octaviano D'Alvimar espía de 

NapoléÓn, en Boletín del Archivo General de la Nación, tomo 

VII, pp. 161-175. 

S .. - -Bustamante, Carlos María de: Diario Histórico de México. ·tomo 

III, vol. l •. p. 12. 

6.- Ibídem, p. 26. 

7.- Ionescu,· Ghita: Op. cit., p. 24. 

8.- Vid. Maldonado, Feo. Severo: Nuevo Pacto Social propuesto a la 

Nación Española para su discusión en las próximas cortes de 

1822 y 1823, pp. 31, 32 y 47 a 49. 

9.- Ionescu, Ghita: Op. cit., p. 249. 

10.- Fernánñez de Lizardi, J. Joaquín: F.l pensador mexicano, pp. 

126 y 127. 

_11.- Vid. Ibídem, p. 147. 

12.- Vid. Ibídem, pp. 143 a 145. 

13.- Fernández de r,!zardi, J. Joaquín: Op. cit. p. 152. 

14.- Ibídem, p. 156. 

15 .. - Apud Nájet"a Corvera, René (Compilado~)_: ··~.ª isla de 5aucheofú 

Fernández de Lizard i educador, pp •. 9~ ... Y- 92. 

16.- lbidem. pp. 21 y 22. 

17.- Staples, Anne (Compi.ladoC'a): EdUccir: Panacea del México 

Inñependiente, p. 9. 



-- ;..-.::·· 
-265-

' ··~ .i .. ' ''· • . .' 
18.- Anónimo: Aviso (Sobre la llegada de Estevan Guénot a la ciudad 

de México), en "Gaceta Diaria de Méxi~o",_,~M~x.~co~, Miércoles 

10 de Marzo de 1826, primera .~poc~.d~ la ~~deración, tomo 2o. 

número 60, p. 4. 

19.- AHEMC. 505.512/Exp. 16/17 of. (folleto 28 pp.) Asunto: Guénot, 

Estevan: Plan de educación elemental y de varios establecimien, 

tos de utilidad y de beneficencia que se somete a la 

ap~obación de las Camaras de la República Mejicana, p. l .• 

20.- Ibídem, p. 2. 

21.- Ibídem, p. 5. 

2,2 .- . Ibídem, p. 6. 

23.- Ibídem, loc,_.cit •. 

24.- Ibídem, p. 7. 

25.:- ,I.bídem,. p. ª··· •• '' .: . ' /:.' i! ·~· . 

26 •. :- Ibídem, .loe. cit. ~ : .. •;¡·1. 

27.- Vid. Moro, Tomá~ et .. al.: Op. c.it.~ .. P• .. 15,3 .• '· ,,~;·,,, 

28.-:- Guén~t, Estevan: Op. ,cit. •·.P.·: a .•. ::.: .;,-:,.-::,,: t.:::.;;"{.-.. ._··)'~,_,_ .• ~~ 

29.- Vi?. _Arma.nd, F~ .et _Moubla_nc, .. ,_~··· .. = ~qp·.·:'?.:~tr.~':~P:.•.t: .. ~3.1_.•,·_., .... '.-..; 

JO.- Gu~not, Estevan: Op. cit., p.· 9. 

31.- ·Ibídem, p. 10. ··'.:1-,r 

" 
i;·::·:. _;_,_ 

32.- Ibídem, p. 12 •. .-'? . ·;.; ;· .. ~ ::. 

- ... .' 

33.- V.i.d. Bénichou, Paul:. El.tie!'IPº de.:16s proÚÍ:as,. capítul~.v. :. '.• - .. -.. , ~ . ... '" ~ . ~ ,. ' . : .·· .. - . ·"- . . ... . . . . . 
' pp ... 163-212 

34.- Guénot, Estevan: Op. 

35 .•. 7 Ibídem, p., 17 .. 

,-··-· 
cit., 

36 .- Vid. Fourier, Charles: El NÜcvo .M1:Jrld~ .. ·,~n~~.~~.~~~-~~>Y-.. :~~cJ..et.a.rio, 
p. 223. 



-266-

37.- Guénot, Estevan: Op. cit.,p. 22. 

38.- Ibídem, p. 22. 

39.- Vid. García Pelayo y Gross, Ramón et al.: Pequeño Larousse en 

Color. Diccionario Enciclopédico de todos los conocimientos, 

p. 1006. 

40.- Guénot, Estevan: Op. cit., p. 23. 

41.- Ibídem, p. 2,. 
42.- Ibídem, pp. '24 y 25. 

43.- Ibídem, p. 26. 

44.- 'Ionescu, Ghita: Op. cit., p. 231. 

45.- Ibídem, loe. cit. 

46.- Ibídem, pp. 26 y 27. 

47.- Cue Canovas, Agustín: Historia social y Económica de México 

1821 - 1854, p. 254. 

48.- Anónimo: (Guénot, Estevan): Utilidad de una Sociedad Nacional 

de Agricultura é Industria, de una escuela rural, y de Otra de 

artes y oficios en la República Mexicana, en •El Amigo del 

Pueblo": Periódico mexicano, literario, científico de política' 

y comercio, miércoles 7 de mayo de 1828, número 6, pp. 160 y 

161. 

49.- Ibídem, p. 169 y 170. 

50.- Ibídem, p. 171. 

51.- México (Gobierno del Distrito Federal): Agricultura e Indus

tria, en "El Amigo del Pueblo" ••• , miércoles 2 de julio de 

1828 ••• , número 1, p. 429.' 

52.- zavala, Lorenzo de: Obras. Viaje a los Estados Unidos del Nor

te de América, p. 40. 



S3.'2'rbí:'i'íem; ioc: cit. 

54 ;·~ Ibíd~;,;, . pp;. 51 y 52 ~ 

"cúa:aernos American'os",. 

1949. año VIII, vol. XLVI, 

. 56,:.:. Ibiaem, p. 150. 

57 • ..: 
.' 
Ibídem, 151. p. 

58.- Ibídem, p. 153. 

-267-

r :·:·. 
MéxiCo, 

_:,i:·. 1~ -: ,,. :., ; : :·~ ;~. ·.•.:; ic~;r.~: ~-~- · ·1 (1 

Republica · Mexicana, · 
... ·;f ... · i: . . ~ .. : ':·, ::, '¿.;,._.;_~-:: 

ti::~:, ·.julio -'agosto 

- ·.;·•.,:: 

en-

de 

59.- Berninger, Oieter Georg e: La · Ínm!grac!ón' 'en Méx·i~~: ( 1821 -· 

.,·' ··-1857 ), p. 59. 

60.- "En 1851, época donde muchas de l'as · ideas falclnsterianas se 

habían gestado bajo la .inspiraci6n de Fouricr, un'.vi~jo·:~~sb~~~ 

ro de la armada, Mr. Stephan Guénot se proPUso fu0dar una 

sociedad agrícola, cuya comunidad serí'a la base•< ··A~óniiTio: La·· 

ColOnisation francaise au Mexique. San Rafael et' Jicalt~peC'~ 
en. 11 L~ M~xique", Revue Bi-mensuelle, Mexico 3 de j~ill~~ i906, 

torno IX, num. 13, p. 177 (Párrafo traducido por R.Q.S.). 

61.- García Cubas, Antonio: El libro de mis recuerdos, p. 781"~ 

62.- Piroga, del francés pirogue, que significa piragua. 

63.- Fantaseo, del francés fantasque, que si9nifica cauto, huidizO.' 

64 • ..:. Camp, 'Jean: Una Colonia Francesa San Rafael Jicaltepec, en 

ºMemoria de la Academia Nacional de Historia y Geográfía", 

México, D.F., boletín núm. 9, tercer año, segunda épocá, '1974·-~ 
_·,•, 

pp. 21 a 31. 

65.- Ibídem loe. cit. 



-268-

66.- Lafayette, Michel Louis Chistophe Roch Gilbert de Mothier, 

Marqués de: carta del general Lafayette al Escmo. Sr. 

presiden~e de la república o. Antonio López de Santa Anna. 

Lagrange 2 de julio de 1833, en "El Demócrata" Federación o 

Muerte. (México) Miércoles 20 de noviembre de 1833, tomo III, 

número 208, p. 112. Recordemos que Augusto Comte, creador del 

positivismo, fué egt"esado de la Escuela Politécnica, como 

Moliu. 

67. - Apud Arroyo Peña, Maria de Lourdes: La colonia Francesa dEt '· 

Jicaltepec-San Rafael, Veracruz (tesis para obtener el titulo 

de Licenciado en Historia, UNAML p. 62. 

68.- Vid. González de Rus, Celia: Documento sobre la colonización 

de Veracruz, pp. 6 a 9. 

69.- Apud Arroyo Peña, María de Lourdes: Op. cit., p. 63. 

70 .. - c;=osío Villegas, Daniel et al.: Historia Moderna de México. La 

República Restaurada. La vida social por Luis González y 

González, Emma Cosía Villegas y Guadalupe Monroy, p. 77. 

71.- Garcia.Cubas, Antonio: Op. cit., p. 7~2 

72.- camp, Jean: op. cit., pp. 24 y 25. 

73.- Vi~. Berninger, Dieter George: Op. cit,. p. 88 

74.- Guénot, Estevan: Proyecto de Utilidad Común, que se somete a 

la aproba_cion del Congreso General, p. 7. 

75.- Ibídem, p. 8. 

76.- Ibídem, p. 10. 



-269-

77~:.. Guénot, Estevan et al.: (Presentación del proyecto de 

reglamento para la Compañia Mexicana establecida para la 

explotación y fomento de ·la seda en la República), en "Diario 

Gobierno de la República Mexicana" (México) Martes de abril 

de 1841, tomo XIX, número 2148, p. 381. Vid. Guénot, Estevan: · 

Compañia General Mexicana para la explotación del ramo de la 

seda en toda la República, Sesiones, Reglamento y li?ta de 

acciOnistas hasta 6 de mayo de 1841, pp. 6 y 7. 

78.-·Vid. Guénot, Estevan: Compañía 

explotación del ramo de la 

General 

seda en 

Mexicana 

toda la 

para la 

República, 

Sesiones, reglamento y lista de accionistas hasta 6 de mayo de' 

1841, p. 7. 

79·.- Anónimo: (Acerca de la Escuela o Partido Societario).,; en 

"Diario del Gobierno de la República Mexicana" México, viernes 

9 de julio de 1841, tomo XX, número 2241. Sección: Avisos, p. 

272. 

80.- Vid. Galería S. Fondo: Justicia, libro 32, expediente 15,:. ff.' 

193 a 195. 

81.- Vid· •. Sánchez Hernández, Sergio: Historia de la Educación i 

Técnica en México, pp. 780 a 782. 

82.~ Vid. Ibidem, pp. 701 a 746.' 

83 .- Apud Uribe Salas, José ·Francisco: La industria textil en 

Michoacán, p. 45. 

84.- A~ud Ibidem, p. 49. 

85.- Apud. Ibidem; p. SO. 



-270-

86 .- Guénot, Estevan: (Sobre la erección de una EscUela ~e.ó.rica y 

Práctica para la Industria de la seda) en "Di.ario ,de_l .. G~bierno 

de la República Méxicana", México, miércoles 6 de·_ diciembre 

de 1843, tomo XXVII, número 3088, p. 391. 

87.- Ibídem, loe. cit. 

88.- Oribe Salas, José Francisco; Op. cit., p. 53. 

89.- Guénot, Estevan: (Reglamento para el establecimiento de una 

Escuela Teórica y Práctica para la Industria de la seda), en 

"Diario del Gobierno de la República Mexicana", México, martes 

'6 de febrero de 1844, tomo XXVIII, número 3150, p. 148. 

90.- Anónimo: (Guénot, Estevan): Indicación de las modificaciones y 

adiciones que pudieran hacerse en la parte reglamentaria del 

programa de la Escuela de Agricultura, adoptado por el decreto 

de· 2 de octubre de 1843, en ºEl Ateneo Mexicanoº (Periódico). 

México, 1844, tomo I, p. 105. 

91.- Ibídem, p. 108. 

92.- Ibídem, loe. cit. 

93.- Vid. Ibídem, pp. 154 y 155. 

94.- Anónimo: (Guénot, Estevan): Indicación de las modificaciones y 

adiciones que pudieran hacerse en la parte reglamentaria del 

programa de la Escuela de Agricultura, adoptado por el decreto 

de· 2 de octubre de 1843, en ºEl Ateneo Mexicano" ( Periódico). 

México, 1644, tomo I, p. 65. 

95.- Guénot, Estevan: Proyecto de una Sociedad Protectora de la 

Seda, en la República Mejicana, pp. 3 y 4. AGN 

Fondo: Propiedad Artíst·ica y 'Literaria, caja 640, 

13891, 116 ff; año 1943, México, D.F. 

Galería 5. 

expediénte 



-271-

96 •"7. Gu~mán, V., Agu~tín, et _Gu~l Vida l., Rafael: P.1 sindicalismo 

como historia y como lucha, p. 41. 

97.-¡. Gu~not, Es~evan: Proyecto de una s.ociedad Pro.tectora de la - . 

. _Seda, en. la República Mejicana, pp. 6 y 7. AGN Galería 5. -

.'Fondo: Propiedad Artística y Literaria, caja 640, expediente 

13891,116 ff; año 1943, México, D. F. 

~8.~ Gagern, Carlos de: Apelación de los mexicanos a la Europa.bien 

,.informada de la mal informada, p. 73. 

99.-. Anónimo: (Colegio Artístico), en "Semanario Artístico para la 

Educación y progreso de Artesanos". México, noviembre 16 .. de 

1844, tomo I, número 41, ~ección:,. E.l. Seman~~io .~rt~s~íco. 

México, noviembre 16 ñe 1844, p. 4. 

100.- Uribe Salas, José Francisco: Op. cit .• , p. 177 •. 

101.- Apud Ibídem, loe. cit. 

pp. 93 a 116. 

103.- ~t:ibe_.Salas, J~sé Fr.a~cisc.o: ?.P~r:P.~ .. ~.·':.~P· ,~-~~''.::'f,·.::/~:!~·.·. ,_:··.:·-·~:.)' ·;·:; 

104. - Guénot, Este van et al.: ~oci~c:J~.<:lr Be!1,e:~.~9?:;-,~t:J,d,~,~-~:l"-~~.l {·.~ p~i;~;. el 

Estado de. México, p • 3. 

lOS.- . Ibídem, p. 4. 
'.:!: 

l06 .- Ibídem, loe. cit. ,! 

l07.- Ibídem, loe. cit. 

l08.- Ibídem, p. s. 
l09.- Ibíde~, p. a. 

''..Í 

no.- Ibídem, pp. 11 y 12. 

lU.- -~~id,~~.!! ~_:'. l6. · .. · .. :;¡._. 

·::! : .. .. 

..... ·.-



-272-

112. - Vid. Pitssim Gonzáles casanOvá, Pclblo: Un Utopista meXiCano,· 

143 pp. 

113;- Vid. P~ssirn Valadés, José C~: Cartill• Socialista de Plotino· 

-c. Rhodakanaty Noticia sobre el Socialismo en México durante 

·el siglo XIX, en "Estudios de Historia Moderna y ContemporánEB, 

México, o. F., 1970, vol. 3. pp. 9 a 41. 

114.- Guénot, Estevan: Restablecimiento de la Industria' de la Seda, 

con garantías de buen éxito, en "El Omnibus", Periódico 

Político, Literario, Agrícola y Fabril, de Religíon, Varieda -· 

des y Avisos. México, Sábado 31 de mayo de 1856, año VI-, tomo 

VI, número 121. Sección: Remitidos. p. 2. 

115.- Ibídem, p. l. 

116.- Ibídem, p. 2. 

117.- Ib[dem, loe. cit. 

118 .- Vid. México (H. Cámara de Diputados LIV Le9 isla tura): r.as'.. e· 

constituciones de México 1814-1991, p. 172. 

119 .- Mena, Crescencio et Guénot, Estevan: Casa de· ·Empresas -

Ag~icolas, Industriales, Miner~s, &c. &c., en la· Re~Gblica 

Mexicana por medio y en beneficio directo del pueblo, en 

"Diario Oficial del Supremo Gobierno". Mé.xico, martes· ·2·9 de 

noviembre de.1857, vol. II, núm. 609, p. 3. 

120.- Ibídem, p. 4. 

121.- Ibídem, loe. cit. 

122.- Vid. García Cantú, Gastón: El sOcialismo en México Siglo "xI)c", 

pp. 142 a 145, 

123.- Vid. Zavala, Sivio: Víctor Considérant ante el" Problenia· soci'al'· 

mexicano en 11 1fistoria. Me~i~~n~º·.· Revis-~a Trimestral publicada 

por El Colegio de México, .·MéXic_o o·.F. ·enero-marzo, 1958, vol. 



-273-·" 

•,.·' 

124.- Uribe Salas, José Francisco: Op. cit., p. 58.· 

125.- Vid. Passim Zea, Leopoldo: El positivi~mo i ·1a· ¿i~cunstan~i• 

mexicana, 187 pp. 

126e- Vid. Passim Hart, John M.: Los Anarquistas mexicanos, 1860 -

1900, 172 pp. 

127.- Vid. Passim Ortega Noriega, Sergio: El Edén subvertido. La 

colonización de Topolobarnpo 1886-1896, 256 pp, Vid. Passim .,. 

Valadés, José C.: Topolobampo, la Metrópoli Socialista de -

Occidente (Apuntes para la Historia de la Ciudad de la Paz), -

55 pp. 

128~·- Vid. Passim Obregón, Arturo: Alberto santa Fé y la ·Ley del -

Pueblo, 89 p. 

•;, 



-274-., 

FUENTES PRIMARIAS 

al.,Ar_chiv_o General de la Nación (AGN) 

Galería 4. Fondo: Industria y Comercio, volomen .15, expediente 

1, 40 fojas. 

Asunto: Proyecto de don Miguel González de Texada para el 

fomento del lino y cáñamo (1783). 

Galería 4. Fondo: Industria y comercio, volúmen 15, expediente 

4, ff. 115 r. a 136 v. 

Asunto: ~nstancia de Manuela Espinosa Viuda de Francisco 

Alonso, labrador de cáñamo y lino, sobre que se le asista con 

la pensión correspo~diente. (Escritura para el contrato que 

hizo posible el fomento del lino y cañamo, así como la 

enseñanza del arte de trabajarlos por parte de europeos a los 

nativos novohispanos) (1777-1786). 

Galería S. Fondo: Folletería, caja 17, no. f. 572. 

H.,J: El L'l.beralismo y sus efectos en la República Mexicana. 

EstablecimientO tipográfico de Andrés Boix, México, 1858, ~4·. 

pp. 

Galería S. Fondo: Fomento, Serie Banco de Avío, Caja' 2!1.f'aj.~ 

sin número~ 

Asunto: Estevan Guéno::. solicitand6 plaiitar casi .en todos ·Ü:>s ·" 

estados una nueva clase de moreras (1834). 



-275-

Galería .5~ ·Fo.ndo: Justicia, libro J2,··expt:!diente 15, ·ff. 193 a 

195. 

Asunto: (Información sobre Guénot) (1841). 

Galería 5. Fondo: Justicia, libro 228, expediente· 17, f. 67, 

años 1838 y 1839, México. 

Asunto: (Listado de) Súbditos franceses a quienes el· :supremo 

Gobierno ha concedido exención del decreto de lo. de diciembre 

de 1838. 

Galería S. Fondo: Justicia, libro 228, expediente 33. ff. 162 

a 168; año de 1839, México. 

Asunto: Lista de fraceses exceptuados del decreto de 

expulsión, solicitada por el gobierno francés (1939). 

Galería S. Fondo: Justicia, libro 228, expediente 47, ff. 223 

a 240, año de 1838, Cocolapan, Orizava, Ver., México, Jalapa. 

·Asunto: Orrlen sobre los franceses que sirven en la fábrica de 

hilados de Cocolapan del Distrito de Orizava., queden en ella 

mientras soliciten otros artesanos que les suplan (1838) • 

. Galería 5. Fondo: Justicia e lnStrucción Pública, Volumen 11, 

Expediente 127, ff. 294 y 295. 

Asunto: Nombramiento de o. Estevan Guénot como catedrático de 

·agricultura práctica (1834). 



-276-

.Galería·S Fondo: Justicia e Instrucción Pública, volumen 44, 

expediente 40, ff. 221 a 230. 

Asunto: Proyecto de don Estéfano Guénot en español y francés 

sobre una "Sociedad de Amigos de la Juventud". s/f (tal vez a 

fines de 1825 o principios de 1826, ya que el ejemplar 

fotocopiado de Sergio sánchez proviene del AHEM, con fecha 26 

de abril de 1826). 

Galería S. Fondo: Propiedad Artística y Literaria, caja 640, 

expedientes 13891, 116 ff., año 1943, México D.F. 

Guzmán v., Agustín, ~t Gual .Vidal, Rafael: El sindicalismo 

como socialismo, coJ'lo historia y como luch3. Editorial Album 

Biogr~fico, M~xico, D.F., ~943,. 116 pp. 

b) Archivo Históri~o del Estado de México (AHEM) 

c. 505·512/V.l/Exp.16/17 ff. (folleto 28 pp.) 

·Asunto: Guénot, Estevan: Plan de educación elemental y de 

varios establecimientos de utilidad pública y de beneficencia 

que somete a la aprob3ción de las Cámaras de la República 

Mexicana. Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, México, 

-D.F., 1826, 28 pp. 

e). G~b~nete .~e Manuscritos del Fondo Reservado de la Biblioteca 

Nacional de Mé>eico (Gf.IFRBNM). 'Fondos: Colección La fragua 

(diversos libroS> Impresos sueltos, carpeta 2, impreso 77. Nueva 



···,' 

-27.7~' ... 

España: Inquisición, Tribunal· de la:, (edicto que prohibe bajo 

pena de excomunión mayor la lectura y retención de los libros 

Bororquia o La Víctima de la Inquisición y .Contrato. Social.~o 

principios de Derecho Político. De Juan ·Jacobo Rousseau) s.p.i, 

México, Nueva España, diciembre 17. de. 1803, 1 h. 

Asunto: Prohibición de libros. 

r .~ 

·:··· 

'¡. 

,; , 

.'':· 

• : J.~, 

'· T ; J, ~ , 



-278-~ 

FUENTES SECUNDARIAS 

· CAMP, JEAN: Una Colonia Francesa en México: San Rafael 

.Jicaltepec, en "Memoriaº. México D.F., boletín num. 9, ·tercer 

año, segunda época, 1974, pp. 21 a 31. 

GUENOT, ESTEVAN ET AL.: (Presentación del proyecto de re9lamento 

para la Compañia Mexicana para la explotación y foment.o de la 

seda en la República Mexicana), en ''Diario del Gobierno de la 

República Mexicana". (México), martes 6 de abril de 1841, tomo 

XIX, número 2148. 

GUENOT. ESTEVAN ET TURREAU. EDUARDO: (Estatutos Generales para 

una Sociedad Mexicana de Agricultura e Industria), en 11 El Sol". 

Post Nubila Phoebus, (México) Viernes 11 de julio de 1828, año 

60., número 1853, sin sección, pp. 7299 y 7300. 

-----: (Sobre una Sociedad de Agricultura e Industria de Es tevan 

Guénot y Eduardo Turreau), en 11 El Amigo del Pueblo". Periódico 

Mexicano Literario, Científico, de Política y Comercio. Mi

Miércoles 2 de julio de 1828, tomo quinto, N.l, pp. 428 a 443. 

LAFAYETTE, MICHEL ROCH GILBERT DE MOTHIER, MARQUES DE: Carta del 

general Lafayette al Ecsmo. sr. presidente de la república o. 

Antonio de Santa-Anna. Lagrange 2 de julio de 1833, en "El 

Demócrata". Federación o Muerte. (México) Miércoles 20 de 

noviembre de 1833, tomo III, número 208, p. 112. 

LOPEZ CAMARA, FRANCISCO: Los Socialistas franceses en la Reforma 

mexicana, en "Historia Mexicana''. Revista Trimestral publicada 

por El Colegio de México. México, D.F., Octubre-Diciembre, 1959, 

núm. 2 (34 de la serie), pp. 269 a 273). 



-279-' 

MENA, CRESCENCIO ET GUENOT, ESTEBAN: Casa de Empresas Agrícolas, 

Industriales, Mineras, &c. &c., en la República Mexicana por y en 
' . . . 

beneficio del pueblo, en "Diario Oficial del supremo Gobierno". 
' " 

México, martes 29 de noviembre de 1857, vol. II núm. 609, pp. 3 y 

4. 

MENDOZA, ANGELICA: Libre pensamiento y humanitarismo en los 

Estados Unidos, en 11 Cuad.ernos Americanosº. México, D.F., julio-

-agosto de 1949, año VIII, vol. XLVI, pp. 118 a 1°4a'. 
:: ·.; . .\.: 

. '; : : ~. ' . :• ' ''.. ~ ' ;· 
NIVAT GEORGES: El fracaso de la utopía y la vuelta a la religión 

en la URSS, "Vuelta". México, D.F., febrero de 1992, volumen 16, 

número 183, pp. 18 a 26. 

OWEN, ROBERT: Petición a la República Mexicana, en "Cuadernos 

Americanos". M~xico, D.F., julio- agosto de 1949, .afio VIII, vol. 

XLVI, pp. 141 a 148. 

PLAGIO: Medios de mejorar la condición de un país,, en .u·e1'. Amigo 

del Pueblo". Periódico Mexicano Literario, -~~~~tí.~iCo, de 

Política y comercio. (México) Miércoles 4 de juli·~' de' _1828, tomo 

cuarto, número 10. Sección: Variedades, pp. 295 ·a ':310. 

RAMIRBZ APARICIO, M.: Napoleón socialista, en ·,:. 11 La .'Libertad". 

(México) Viernes B de enero de 1864, tomo IV,· n.úm· •. ·2. sección: 

Editorial, p.l. 

REYBAtJO, LUIS: Socialistas y socialismo, en "El ·siglo Diez y 

Nueve 11
• (México) Miércoles 4 de junio de 1859, cuarta época, año 

decimosexto, tomo décimo, núm. 2706. sección: Literatura y 

Variedades, pp. 2 y J. 

VALADES, JOSE c.: cartilla socialista de Plotino c. Rhodakanaty. 

Noticias sobre el socialismo de México durante el siglo XIX, 



-280-

ºEstudio de Historia Moderna y Contemporánea", México, D.F., 

1970, vol. 3, pp •. 9 a 66. 

-----: Precursores del socialismo antiautoritario en México, en 

"Historia Obrera". CEHSMO, México, enero de 1981, segunda época, 

vOI. 6, número 21. Sección: Textos Clásicos, pp. 25 a 30. 

ZAVALA, SILVIO: Víctor Considérant ante el problema social de 

México, en "Historia Mexicana". Revista trimestral publicada por 

El colegio de México, México, D.F., enero-marzo, 1958, vol. VII, 

núm. 3, pp. 309 a 328. 
. ;;,,, 

• ' ' . •' 1 ' • ~ • · .. 

. . . . ~ . ' 

f . .'.• : ;·.·· 



FUEl'jTES. ,TERCIARIAS 

ABBAGNANO, Niccir..A: Diccionario de FilOsofía. FCE, M~xicó..:auenos 

Aires. 2a. ed. 1966. 1206 pp.· 

ABBAGNANO, N, r:J' VISALBERGHI, A.: Historia de la pedagOg'í~--~ 

FCE,México, D.F., la. reim. 1969, 688 pp. Sección de Obras ae· 
Filosofía. 

ADORNO, JUAN NEPOMUCENO: Análisis de los males de 'México', y sus 

remedios practicables. T.ip. de M. Murguía, México, D.F., 1858, i'70 

pp. 

AGOSTI, HECTOR P.:Tántalo Recobrado. condiciones actua.le's ··aei 

humanismo.· Editorial Lautaro, la. ed. Buenos Aires, Argentina,· 

1964, 216 pp. Colección: Obras de Héctor P. Agostí, número 9. 

AGUAYO SPENCER, RAFAEL: Don Vasco de Quiroga taumaturgo de la 

organi·zaCión social seguidÓ de un apéndice doCumental •. Ediciones 

Oasis, México, D.F., la. ed. 1970, 292 pp. Colección Pensamient6 

de América 11 Serie, volumen 14. 

ALAMAN, LUCAS: Historia de México. Imprenta de Victoriano AgUeros 

y Coffl., .Editores, México, 1883-1885, V tomos. 

A.LBA, VICTOR: Las ideas sociales contemporánea's en Mi!.xico. FCE, 

México-BUenos Aires, la. ed. 1960, 473 pp. Colección:Tierra 'firme. 

Historia de las ideas contemporáneas, VII. 

ANONIMO: Amadís de Gaula. Editorial Por~úa, México, D.F., ja·~ ed. 

1973, 318 pp. Colección "Sepan.cUarltos ••• ···, 1j1'. 



-282-

ANONIMO (GUENOT, ESTEVAN): Indicación" 'i' adiciones que pudieran 

hacerse a la parte reglamentaria del programa de la Escuela de 

A.9ricul tura, adoptado por el decreto de 2 de octubre de 1846. 

Dedicada al Exmo Sr. General de división, Benemérito de la Patria, 

Presidente constitucional de la República. o. Antonio López de 

Santa-Anna. Imprenta de Vicente García Torres, México, 1844,55 pp. 

ANONIMO: Julio Chávez LópeZ. Gobierno del Estado de México, 

Toluca, Estado de México, 1978, 48 pp. Serie Nezahualcóyotl 

Bi~grafías de Grandes Personajes. 

ARCILA FARIAS, E:OUARDO: Reformas económicas del siglo XVIII ... en, 

Nueva España. SEP, México, D.F., la. ed. 1974, 2 tomos. 

COl.-cclón: Seo.'letent~s. 117 y 118. 

ARMAND, F.ET MAUBLANC, R.: Fourler. FCE, México. D.F., 2a. ed. 

1984, 460 pp. Sección: Obras de Sociología. 

ARROYO PE~A. MARIA DE LOURDES: La colonia francesa de_Jicaltepec

San Rafael. Veracruz. (Tesis para obtener el título de licenciado 

en HistoriaJ. México, D.F., -1983, 139 pp. 

ASHTON. T.S.: La Revolución Industrial 176D-l830. FCE, México, 

D.F., 7a. reimp. 1978, 190 pp. Colección: Breviarios, 25. 

BABE:UF, FRANCOIS NOEL (GRACO) ET AL,: El socialismo anterior. a 

Marx. Editorial Grijalbo. México, D.F., la. ed. 1969, 158 pp. 

Colección•70, número 51. Segunda Serie. 

BACON, FRANCIS: Escritos Pedagógicos (Prólogo, selección,. 

traducción y notas de Graciela Hierro). UNAM, México, D.F.,. la.: 

ed. 1986, 168 pp. Biblioteca Pedagógica. Serie Universal. 



-283-

BALMES, JAIME: Obras Completas. Madrid, 1949, tomo V, Estu~ios 

Apologéticos; cartas a ·un escéptico; estudiós '. s0di.3ies; J_:·cJe1· Ci'éi:-0 

católico de Cataluña. 8 tomos. Colección: BibliáteCa ··:·ae Autore's 

cristianos. 

BARABAS, ALICIA M.: Utopías Indias. Movimieóto's· soCioi:Í:'eligioSos: en 

México. Editorial Grijalbo, México, D.F. ,:~:·1a·~, ··ed~ 1989,· 302· pp .. 

serie: Cultura y Sociedad. Colección: Enladé~ 

BERR. MAX: Historia General del socta'lismo· ¡ ·i· de· 'las· lucha's 

sociales. A.P. Márquez, Editor, México, D.F., 1940,'2 toflos. 

BENI.CHOU, PAUL: El tiempo de los profetas;'·: Doctrinas· de la época 

romántica. FCE, México, o.Fat la. ed en español1 · 1984~ 550 pp. 

Sección de Lengua y Estudios Literarios. 

BROM, JUAN: Esbozo de Historiá ·universal.; 'Editorial: ··Grija1bo·¡ 

México, D.F., 4a. reimp. 261 pp. Tratados :Y· Manuales GrijalbO·~··. !;:~·-

BRUM, JEAN: El retorno de Dionisos. Editorial ExtempÓráneOS~ 

Héxico, D.F., la. ed. 1966, 272 pp. Serie: La a_velltura·· 'filOsóficB.;. 

Colección: A pleno sol, 7. 

201 pp. Colección: Breviarios, 104 •' 

BULLEJOS, JOSE: Las ideologías soCiales co·~temp~~áóe"~·s~~:::c·~nt·r·o 1 ·Ci"e 

Estudios y Documentación Sociales, Méxi'co ,~·· ·o·~·F·¡~:~-~~i;:1~k3!,';- 1a·r.,pp·. 
Colección: Manuales de Edución Cívica. 

BUSTAMANTE, CARLOS MARIA DE: Diario "Hi"stóricó''·cí~"·'M"6xicó':·; SEP:.. 

-INAH, México D.F., 1980-1984, 3 tomos·,_. 

CABET, ETIENNE: Viaje por Icaria (Traduccióri'. Y.: notas ~de': NarCIS 

ttonturiol y Francisco Orellana). Ediciones Orbis, S.A., Barcelona, 

1985, 2 tomos. Biblioteca de Política, Economía y Sociología. 



-284-

.CAPPELLETTI. ANGEL J .. La .ideología anarquista. Alfadil Ediciones. 

caracas-Barcelona, 1985, 129 pp. Colección Trópicos, 6. 

CARANDELL. JOSE MA.: Las Utopías. Salvat Editores, S.A., 

Barcelona, España, la. ed. 1973, 141 pp. Biblioteca Salvat de 

Grandes Temas. Libros GT, número 37. 

CASTELAR. EMILIO: El Comunismo es el eterno principio reacxionario 

de la historia. Talleres de Offset Al.faro Hnos. S.A. México, D.F., 

la. ed. 1977, 76 pp. 

CASTLES. STEPHEN ET WUSTENBERG. WIEBRE: La educación del futuro. 

Una introducción a la práctica de la educación socialista. 

Editorial Patria S.A. de c.v., Bajo el sello de Nueva Imagen, 

México, D.F. tercera edición, 1988, 277 pp. 

CERUTTI GULDBERG, HORACIO: Presagio y tópica del descubrimiento. 

UNAM. México, D.F., la. ed. 1991, 156 pp. Colección: 500 años 

después, número 4. 

COLE, G.O.H.: Historia del pensamiento socialista I. Los 

precursores 1789-1850. FCE. México, D.F., primera edición en 

español, quinta reimpresión, 1980, 341 pp. Tomo I, sección de 

Obras de Sociología . 

. COLON, CRISTOBAL: Los cuatro viajes del almirante. Espasa-calpe, 

Madrid, Sa. ed. 1971, 221 pp. Colección: Austral, 633. 

COMENIO, JUAN AMOS: Didáctica Mágna (Prólogo de Gabriel de la 

Mora). Editorial Porrúa, México, D.F., 2a. ed. 1982, 198· pp .. 

Colección: "Sepan cuantos ... 11
• 167. 



-285-' 

COSIO VI LLEGAS,· DA!IIEL ET AL: Historia Moderna de México •. La 

Re.pública Restaurada. La vida social por Luis González, Ernma Casio 

Villegas y Guadalupe Monroy. Editorial Hermes, México-Buenos 

Aires, 2a. i:td. 1974, vol 3. Colección: Historia • 

. CRUCES CARVAJAL, RAMON: La obra educativa de Pedro de Gante en 

Texcoco. H. Ayuntamiento de Tezcoco. Edo. de México, a.a., .47 pp. 

CRUZ. FRANCISCO SANTIAGO: Las Artes y los Gremios en la Nueva 

Espafia. Editorial Jus, México, D.F., la ed. 1960, 141 pp. 

Colección: Figuras y Episodios de la Historia de México, 77. 

CUE CANOVAS, AGUSTIH: Historia social y económica de México (1521-

-lfl54). Editorial Trillas, México, D.F., Lla. ed. 1974, 422 pp.· 

CHATEAU, JE~N ET AL.: La grandes pedagogos. FCE, México, D,F., 2a. 

reimp. 1970, 340 pp. 

·DEL RIO, IGNACIO: Conquista y Aculturación en la California 

Jesuítica 1697-1768. UNAM, México, D.F •• la. ed. 1984, 272 pp. 

DIAZ, JUAN ET AL: Los Cronistas: La Conquista y la Colonia. 

Editorial Patria, México, D.F., 2a. ed. 1991, 896 pp. Gran 

Colección de la Literatura Mexicana. 

DURAN, DIEGO: Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de 

la Tierra Firme. Editorial Porrüa, México, D.F., la. ed. 1967, 2 

·tomos. Biblioteca Porrúa, 37. 

DURKHEIM, EMILIO: El Socialismo. Ediciones Extra,· 2a .. ed .. santiago 

de Chile, 1932, 78 pp. 

EFIMOV, ·A •.. ET AL.: Historia Moderna. Editorial Grijalbo, México, 

D.F., l7a, ed. 1964, 417 pp. - .<,e d.·•- .. :, 

P.NGELS, FEDERICO: Anti-DOrin9. Ediciones de :cultura ·.•:Popular;· 

México, D.F., la ed. 7a. reimp. 1984, 334 pp. Colección: Clásfcos 

del marxismo .. 



-266-

, ESPA!IA: Diccionario Enciclopédico Espasa~ Espasa-calpe, Madrid, 

··España, Sa. ed, 1982, tomo It. 

-----: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Hijos 

de J. Espasa, Editores, Barcelona, España, 1924, tomo XXIV. 

FENELON, FRANCOIS DE SALIGNAC DE LA HOTHE• Aventuras de Telémaco, 

hijo de Ulises. Continuación del Libro Quarto de la Odisea de 

Homero. Imprenta de Villalpando, Madrid, 1805, nueva edición 

corregida, 2 vals. 

FE!INANDEZ DE LIZARDI' JOSE JOAQUIN: El Pensador Mexicano, UNAM, 

México o. F., 3a. ed. 1962, 169 pp. Biblioteca del Estudiante 

Universitario, 15. 

-----: El Periquillo sarniento. Editorial Porrúa, México 'O~F., · 

17a. ed. 1981, 464 pp. Colecci6n: «sepan Cuantos ..• ", 71. 

-----: La Quíjotita y su prima. Introducción de María de Carmen 

Ruiz castafieda. Editorial PorrOa, M~xico D.F. Ja. ed. 1976, 296 

pp. Colección: 1'Sepan Cuantos ... ", 71. 

FEVBRE, LUCIEN: Combates por la historia. Editorial Planeta

-De Agostini, Barcelona, 1993, 245 pp. Obras Maestras del 

Pensamiento Contemporáneo, 28. 

FOLCH, ALEJANDRO GALLARD: 

Consideraciones sobre el 

El ocaso 

pensamiento 

de una 

político 

gran 

de 

utopia. 

la edad 

contemporánea. Editora Espasa-Calpe, Buenos Aires, la. ed. 1941, 

194 pp. 

FOSTER, GEORGE M.: Tzintzuntzan. Los campesinos mexixanos en un 

mundo de cambio. FCE, México D.F., la. ed. 1972, 366 pp. Seccióm 

Obras de Antropología. 



-287- -, " 

FRE~RE, PAµLo: La, educación c~mº .... ~~~~t;~5a ~~~~·.t .. ~;_.~ib·~·~·t;:.a~-· .~ig.lo .. 

XXI.:Editores, México, .o.~., 1_2a.:.~~1 • 19~3., ~.~1_,·:~P· C~lección: 

Educación. ':.-; 

FOURIER, CHARLES: El Nuevo Mundo Amoroso ·tmanu~crito inédito: 

texto integro) (Paleografía, .notas e i·~~r~ducción de s ... Debout

-Oleszkiewicz). Siglo XXI Editores, México, D.F., la. ed en 

español, 1972, 466 pp. Biblioteca del Pensamiento Socialista. 

--.---: El Nuevo Mundo Industrial y Societario (Prólogo de Michel 

autor). FCE, México D.F., la. ed. e~ español, 1989, 511 pp. 

Sección de Obras de sociología. 

FROMM, ERICH: Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Hacia 

una sociedad sana. FCE, México D.F., 1976, lpa. reimp. 169. PP•. 

SecciontObras del Psicoanálisis. 

FUENTES MOLINAR, OLAC: Educación y polític;:a, .~" .. México. Editorial 

Nueva Imagen, México D.F., la. ed. 1983, 214 pp. 

GAGERN, CARLOS DE: Apelación de los mexicanos a la Europa _bien 

informada de la Europa mal informada. Imprenta de I. cumplido, 

México.D,F. 1862, 86 pp. 

GALEANO, EDUARDO: Las venas abiertas de América ~atina. Siglo ,x~I 

Editores, 38a. ed •. México D.F., 1984, 486 pp. 

GARCIA CANTU, GASTON: El pensamiento de la reacción .mexicana. 

Historia documental. Empresas Editoriaes ,_México, f?,F •. '. la. "ed .• 

1965. 10~5 pp. 

----~: El socialismo en México. Siglo XI~. ~~i~~ones ~ra, Mé~ico 

D.F., 4a. ed. 1984, 502 pp. Colección: El Hombre _Y su Tiempo. 

~--~~= Ut~pías mexicanas. FCE, México D~F., l~. ed. 1978, 219 pp. 

Sección de Obras de Historia. 



-288-· 

. .. . 
GARCIA CUBAS, ANTONIO: El ·¡ ibro ·ae ri1iS ···rec1J"erdos. Narraciones 

históF:i cas, anecdóticas· anterioi:~~ al actua1· estado social. 

Ilustrada con más de 300 fotograbados. Editor.ial Patria, México, 

o·.F., 7a. ed. 1978, 828 pp. Coleccfón: México en el siglo XIX. 

GARCIA RUIZ, ALFONSO: Ideario de Hidalgo. SEP, México D.F., 1955, 

128 pp. 

GARRIDO, FERNANDO: Historia de las clase trabajadores. El 

traba'jador asociado. Editorial zero, Madrid, España, 2a'. ed. 1973, 

296 pp. tomo IV. Biblioteca Promoción del Pueblo, serie P, 28. 

GONZALEZ, EPIGMENIO: Memorias de don Epigmenio González. Relat~ 

histórico de la Revolución de Independencia en 1810 (Prólogo· por 

el Lic. Manuel Septién y Septién) Ediciones del Gobierno del 

Estado de Ouerétaro, México 1970, 12 pp. Colección: 

para la historia de Ouerétaro, 3. 

Documentos 

GONZALEZ CASANOVA, PABLO: Un utopista mexicano. SEP, México, D.F., 

la. ed. 1987, 143 pp. Colección: Lecturas Mexicana~ segunda serie, 

95. 

GONZALEZ, JOSE MARIA: Del artesanado al socialismo. SEP, México, 

D.F, la. ed. 1974, 180 pp. Cnl.Pr.ción: Sep."etP.ntas, 163. 

GONZALEZ NAVARRO, MOISES: El pensamiento político de Lucas Alamán. 

El Colegio de México, México D.F., la. ed. 1952, 170 pp. 

GUENOT, ESTEVAN: Compañía General Mexicana para la" Explotación del 

Ramo de la Seda en toda la República. sesiones, reglamento y lista 

de ios accionistas hasta 6 de mayo de 1841. Impreso por Cumplido, 

México, 1841, 36 pp. 

-----: Plan de educación elemental y de varios establecimientos y 

de beneficencia que somete a la aprobación de las Cámaras de ·la 



-269-

·República Mejicana. Imprenta ·del ciudadano Alejandro · Valdés,. ··; 

México D.F., 1826. 28 pp. 

-----: Proyecto de Utilidad Común que se somete a la aprobación 

del' Congreso General. Imprenta de Galván a cargo de Mariano 

Arévalo~ Mégico, 1839, 10 pp. 

-~---: Proyectos de una Sociedad Protectora de la Industria de la 

Seda en la Repúbliaca Mejicana. Imprenta de Ignacio A.rango, .. · 

Morelia, Mich. México, 1844, 7 pp. 

-----: Sociedad Benéfico-Industrial propuesta para el Estado ·de 

México. Imprenta del Católico. Dirigida por Mariano Arévalo, 

México o,F., 1647, 16 pp. 

GUZMAN, MAURICIO: Cautiverio del hombre Proyeciones· del 

utopismo}. B. Costa-Amic, Editor, México D.F., 1941, 41 pp. 

HART, JOHN M.: Los anarquistas mexicanos 1860-1900. SEP, México· 

O.F, la. ed. 1974, 172 pp. Colección:sepSetentas, 121. 

HERREJON PEREOO, CARLOS (Introducción y notas): In formación en 

Derecho del Licenciado Quiroga sobre algunas provisiones del Real.· 

Consejo de Indias. SEP, la. ed. 1965, 231 pp.COlección: .Cien cle.M!!xico. 

H&SIODO: Los trabajos y los días. UNAM, México D.F., la. ed. 1979, 

394 pp. Biblioteca scriptorurn Grecorum Et Romanorum Mexicana. 

HOOK, SIONEY: Educación para una nueva era. Editorial Norma. Cali, 

Co1ombia, la. ed. en español de una nueva edición aumentada, 1967,: 

272 pp. 

HUGET, RIBE JOSE: Entre los practicable y lo. utópico ( un nuevo 

orden social en perspectiva): Editores Mexicanos Unidos, 'México,. 

D.F., la. ed. 1976, 326 pp. Colección: Ciencias·Sociales. 

HUITRON, JACINTO: Orígenes e historia del Movimiento Obrero. 

Editores Mexicanos Unidos, México, D.F., 1978, 318 pp. 



-290- ' 

IOHEscu·,·.GHITA: El pensamiento político de .Saint-Simón. FCE, México·

D.F., la. ed. en español, 1983, 217 pp. Sección: Obras de Filosofía.· 

INFIELD, HENRIK: Utopía y Experimento. Ensayo de una sociología de 

la cooperación. Compañia general Fabril Editora, Buenos Aires, 1959, 

346 pp. Colección Experiencia. 

KOBAYASHI, JOSE MARIA: La educación como conquista (empresa franci~ 

cana· en México).El Colegio de México, México D.F., la. ed. 1974, 

413 pp. Centro de Estudios Históricos. Colección: Nueva Serie,' 19. 

KONSTANTINOV, N.A. ET AL.: Historia de la Pedagogía. Editorial Car

tago·de M~xico, México, D.F., 2a. ed. 1981, 163 pp. 

KROPOTKINE, PEORO: El apoyo mutuo un factor para la evolución. Edi

torial Chile, Santiago de Chile, 1939, 405 pp. Colección: Sociología,2. 

KROl'Z, ESTEBAN: Utopía. UAM, México, D.F., 2a. ed. corregida y ampliada 

1988, 298 pp. colección: csh. 

LARROYO, FRANCIS~O: Historia comparada de la educación en México. -

Editorial Porrúa, México, D.F., 20a. ed. actualizada, 1977, 589 pp. 

MALDONADO, FRAtlCISCO SEVERO: Contrato de Asociación para la 

República de los Estados Unidos del Anahuac por el ciudadano del· 

Estado de Xalisco. Imprenta de la viuda de o. José Fruto Romero, 

Guadalajara, Xalisco, México, 2a. ed. 1983, 72 pp. 

-----: Nuevo Pacto Social propuesto a la Nación Española para su 

discusi_ón en las próximas Cortes de 1822 y 1823. Impreso en la 

oficina de doña Petra Manjarrés, Guadalajara, 1831, 217 pp. 

MAROONES, J. ET URSUA N.: Filosofía de las ciencias humanas y 

sociales· (Materiales para una fundamentación científica). Editorial 

Fontamara, México D.F., la. ed. 1988, 256 pp. 



-291- :. ,. 

MARIA '{ CAMPOS, TEllESA ET Cl\TELLO. ~TURBIDE, TERESA'i' HÚtor'i<i' 'y 
arte-de la seda en .México s'i9los xvr.:..xx. Fomento cUÚ:ur~l BilinameX~ 

A.c., Méllico;· la. ed. 1990, 178 pp. 

MARVIN·. F.S.: Comte. FCE. Mél!ico, D.F •• la •. ·ed. i94i, '148" i;Íp~' 

Se~ción de Obras de SociolOgía diri9ida po"r ·, José Medin·á. 

Echavarría. 

MARX, e. ET ENGELS, F.: A.cerca de la educación. Ediciones· OuintO 

Sol, s.1., s.a., 164 pp. 

-----: La Ideología Alemana. Cid Ediciones, México, D.F .. , tomada 

de la cuarta edicion española de Ediciones Pueblos Unidos·, de 

Uruguay, s.f., 745 pp. 

MAYER, ALICIA ET AL.: La utopía en América. UNAM, México, D.F., 

la. ed. 1991, 152 pp. Colección: SOO apos despúes, 3. 

MELGAREJO, VIVANCo: JOSE LUIS: La enseñanza lancasteriana'. 

Ediciones Normal Veracruzana, Xalapa, Vera cruz, MéxiCo, ·la.-. ed. 

1975, 123 pp. Colección: Difusión Cultural, 3. 

MEKICO: (H. cámara. de Diputados LIV Legislatura):'· L:;.s 

Constituciones ·de Héxico 1814-1991. H. Comité de 'Asuntos 

Editoriales del H. Congreso de la Unión, ·México O.F., edición 

facsimilar, 1991, 596 pp. 

-----: Forjadores del mundo moderno. Ampliación Biografías 

Ga.ndE!sa, México, D.F., 3a. ed. 1974, tomo cuarto 1642 a 1766. 

MIRANDA, JOSE: Vida colonial y albores de la Independencia. SEP, 

México, D.F., la. ed. 1972, 252 pp. Colección: SepSetentas, 156. 

MC:A0EtJATZ, GROMOZLAV: Historia de las doctrinas cooperativas. 

Apéndice: El movimiento cooperativo de la postgUerra por .James 

McFadyen. Editorial América, México, D.F., 1944, 239 pp. 



-292-: 

Biblioteca de. Economía Política,,) IX •. ·,r .'-; 

MOLINAR, ERICK; Materialismo histórico~ fuentes, ideol~gic~s_. 

Ediciones de Cultura Popular, Méx~co D.F, ,1964, 417 pp. 

MOREN.O GARCIA, HERIBERTO (Introducción. selección y notas): En 

favor del campo Gaspar de Jovellanos, Manuel Abad y Queipo, 

Antonio de san Miguel y otros. SEP, México D.F., la. ed. 1986, 272 

pp. Colección: Cien de México. 

MORO, TOMAS: Utopía· (traducción y notas de José M. Ma. Claramund~ 

Bes, prólogo de José Ma. Espinas Masip. Ediciones Selectas, 

México, D.F., 1982, 171 pp. 

MORO, TOMAS ET AL.: Utopías del Renacimiento (estudio prelim_in~i; 

de Eugenio Imaz). FCE, México, D.F., Sa. reimp. 1980,,_ 273 _ 1 P~.~ 

Colección: Popular, 121. 

MOSCONA DAVIDOFF, LINDA• Orígenes del socialismo en México. _1867_.,-

1876 (tesis para optar el grado de licenciada en Ciencias 

Sociales, UNAM). México, D.F., 1963, 140 pp. 

NAJERA CORVERA, RENE (Introducción y selección de textos): La Isla 

de Saucheofú. Fernández de Lizardi Educador. Ediciones el 

Caballito, SEP, México, D.F., la. ed. 155 pp. Colección: 

Biblioteca Pedagógica. 

NEILL, A.S.: Summerhill. Un punto de vista radical sobre la 

educación deo los niños. FCE, México, D.F., 9a. reimp. 1976, 300 

pp. Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis. 

NETTEL DIAZ, PATRICIA: La Utopía franciscana en la Nueva España 

( 1554-1604 l (El apostolado de fray Geronimo de Mendieta). UAM, 

Mé~ico, D.F., la. ed. 1989, 86 pp. Colecci6n: Ensayos. 

NO~AD, MAX; Herejes políticos de Platón a Mao Tse-Tung. Li~rer9~ 



-293-

Mundo de hoy. 
:.-.. ,. 

NOZICK, ROBERT: Anarquía, Estado y Utopía. FCE, México, D.F .. , l'a~ 

ed. 1988, 333 pp. Sección: Obras de Filosofíá. 

OBREGON, ARTURO: Alberto santa Fé 'y la Ley"de Pueblo 1878-1879.' 

CEHSMO, México, D.F., la. ed. 1980, 89 pp; 

ORTEGA NORIEGA, SERGIO: El edén subvertido. La colonización de 

Topolobampo 1886-1896. SEP/INAH, México, D.F., 1978; 156 pp. 

serie: Historia. 

ORTIZ e., IGNACIO: Pensamiento y obra de Plotino c. Rhodakanaty 

(tesis para optar por el grado de licenciado en Filosofía en la 

UNAM). México, D.F., 1988, 273 hh. 

OWEN, ROBERT: A New VieW of Society or Essay on the Formation of 

the Human Character Preparatory to the Development of a Plan for 

gradually amelioratin the Condition of Mankind. Augustus M. 

K,elley,' Publishers, Clifton, 1972, 184 · pp. Reprints of Economic 

Classics. 

OWEN, ROBERT ET AL.: Precursores del socialismo.· Editorial 

Grijaltio,- México, D.F., la. ed. 1970, 160 pp. ColecCión' 10>•'9¡'~ 

segunda serie. 

PALAZON, MARIA ROSA (prólogo·, seleCcióri 'Y'·· notas>·: JÓsª. Joaquín 

Fernández de Lizardi "El Pensador Mexicanoº. Textos:- Una antología 

general. SEP/UNAM, México, D.F>;. la;' ed ''19.82/''J54·',pp;. Colecci6ni' 

Ensafo/ pOesía/ teatro/ na C"rativa; ( 22\;'-~él.áSi'¿.os ·. ameriCanos. 

PAZ, OCTAVIO: El og.ro ftiantrópidO: Ecii'tori.a1 Joaquín·· MOrtrz, 

D·.F.,·3a. ed.'1979, 348 pp.>'''·'-" •··-··'·' .: .. ' 



-294-

f?E.REZ,. JOAQl/IN R.: ,Doct.rina .. del Colectivismo Internacion.al,. 

Talleres Linotipoqráficos "Acciónº, México, O .. F .. , la. ed._ 19.4,4,, 

290 !>P•. 

PIMENTEL, FRANCISCO: La economía política aplicada a la propiedad 

~erritorial en México. Imprenta de Ignaci~ cump~ido, México, 

Imperio Mexicano, 1866, 265 pp. 

PLATON: Diálogos. Editprial Porrúa, México, D.F., 7a. ed. 1968, 

541 pp. Colección: 11 Sepan Cuantos .... ", 13. 

-----: Las Leyes, Epinomis, El Político. Editorial Porrúa, México, 

D.F .. , 3a .. ed. 1979, 344 pp .. Colección: "Sepan Cuantos .... ", 139 .. 

PLUM, WERNER: Utopías inglesas. Modelos de cooperación s.ocial 'f 

tecnológica. ILDIS-Ediciones Internacionales, Bo9otá-caracas, la. 

ed. 1978, 100 pp. Colección Aspectos Sociales y Culturales de la 

Industrialización. 

POLIGNAC , PRINCIPE DE: Estudios históricos, políticos y morales 

sobre el estado de la sociedad europea a mediados del siglo XIX. 

Ut;opías gubernamentales del siglo actual. Tipografía de Rafael 

Vila, México D.F., 1851, 40 pp. 

PONCE, ANISAL: Dos hombres: Marx- Fourier. FCE, la. ed. México, 

D.F., s.f., 63 pp. 

-----: Educación y lucha de clases. Ediciones Solidaridad, México, 

D.F.; 1969, 234 pp. 

QUINTANIC.C.A, SUSANA (Compiladora): La educación en la. utopía 

moderna siglo XIX (antología). SEP, Ediciones el Caballito, 

México, D.F., la. ed. 1985, 156 pp. Biblioteca Pedagógica. 

RAMA, CARLOS M.: Las ideas socialistas en el siglo XIX. Editorial 

Laia, Barcelona, 1976, 280 pp. Colección: F.díciones de Bolsillo, 462. 



-295'-

REYES, ALFONSO: Obras catpletas de Alfonso Reyes. FCE, México, O,F., la.·ed. 

-1960, tano.2.:Colección: Letras Mexicanas. .., · · 

RHOOAKANATY, PW!'INO c.: cartilla socialista. Precedida de una noticia sobre el 

socialismo en México durante el siglo XIX por José c. Valadés. Imprenta ·Madero, 

México, D.F., 1968, 62 PP• 

.-----: Escritos. CEHSMO, México, D.F., 1976, 88 .pp. Colección: 

Cuadernos Obreros, 8. 

RILEY, JAMES DENSON: Hacendados jesuitas en México. La 

Administración de los bienes inmuebles del Colegio Máximo de San 

Pedro y San Pablo de la ciudad de México, 1685':""1767. SEP, México 

D.F., la. ed. 1976, 239 pp. t:"olección: SepSetentas,· 296. 

RODRIGUEZ RIVERA, VICTOR MATIAS: Escuela: su filosofía, su función 

y el desarrollo. Derechos Reservados por el autor, México D.F.~·, 

1989, 318 pp. 

ROJAS ·CORIA, ROSENDO: Tratado de cooperativismo mexicano. FCE, 

M~xico D.F., la ed. 1952, 749 pp. 

R. POPPER, · KARL: La sociedad abierta. y sus enemigos •. Edi.torial 

Planeta-De Agostini, Barcelona, 1992, 693 pp. 1 Colección: Obras 

Maestras del Pensamiento Contemporáneo, 2 tomos. 

SAHAGUN, BERNARDINO DE: Historia General de la .cosas de la Nueva 

España. Editorial Porrúa, México D.F., 4a; ed. 1979, 1061 pp. 

Colec,ción: 11 Sepan cuantos ••• ", 300. 

SAINT-SIMON, CLAUDE HENRI DE ROUVROY DE:,. El liberalismo. y. el 

industrialismo, PRI, México D.F., la. reimp. facsimilar, 1988,·, ·14 

pp. Colección: Materiales de Cultura y.: Divulgación Política 

Clásica, 15. 

SANCHEZ HERNANDEZ. SERGIO:' Adiestramiento para' la ·liberación'. 



-296-:-,. 

Miguel Hidalgo y·1a Escuela.de Artes y Oficios de- la Revolución de 

Independencia· (Ensayo histórico que ob-t·uvo el - prelnio , "Ft-ay 

servando Teresa de Mier). México D.F., 1985, 196 pp. 

-----: Anales de la Escuela de Artes y Oficios para Varones de 

Toluca (Inédito). México D.F., 1983, 391 pp. 

-----: Escuela de ~rtes y Oficios para Varones de Toluca. UNa 

contribución a la historia de la enseñanza de artes y oficios t!n 

México (Inédito). Toluca, México, 1983, 139 pp. 

-----: Historia de la Educación Técnica en México. La enseñanza de 

las artes y los oficios como instrumento de liberación (inédito)'. 

México, D.F., 1984, 1847 pp. 

-----: Liberalismo social (inédito). México D.F., 1993, 316-pp. 

SANCHEZ VAZOUEZ, ADOLFO: Rousseau en México. Editorial Grijalbo, 

México D.F., la. ed. 1970, 157 pp. Colección~ 70, segunda serie.· 

SHAFER, ROBERT JONES: The Economic Societies in the Spanish World 

(1763-1821). Siracuse University Presa, New York, 1958, 316 pp. 

SCHMIDT OSMANCZIK. UTE: Platón y Huxley dos utopias. UNAM, Méx leo 

D.F., la. ed. la. reimp., 1988, 95 pp. Cuadernos del Centro de 

Estudios Clásicos, J. 

SERVIER, JEAN: La utopía .. FCE, México D.F., la. ed. en español, 

la. reimp., 1987, 147 pp. Colección: Breviarios. 

SMITH, ADAM: Investigac.ión de la Naturaleza y causas de las 

riquezas de ias naciones. Ediciones Orbis, España, Ja. ed. volumen 

:nI. 

SOLANA, FERNANDO ET AL. (Coordinador): Historia de la educación 

pública en México. Ediciones conmemorativas del LX Aniversar·io de 

la creación de la S.E.P. FCE/SEP, México, D.F., 1982, 645 pp. 



-297- '" 

-----: Tan lejos como llegue la educación. FCE, México, D.F.·, la~ 

ed. 1982, 313 pp. Sección de Obras de Educación. 

STAPLES, ANNE (Compiladora): Educar: Panacea del · México 

Independiente. SEP, Ediciones el Caballito, México D.F., la· ed. 

1985,, 159 pp. Colección: Biblioteca Pedagógica. 

SUCHOOOLSKI, BOGOAN: Teoría marxista de la ec:Jucación. Editorial 

Grijalbo, México, D.F., 1966, 382 pp. Colección Ciencias 

Económicas y sociales. 

TANCK ESTRADA, DOROTHY: La Educación Ilustrada l 786-1836. 

Educación Primaria en la ciudad de México. El Colegio de México, 

México, D.F., la ed. 1977, 261 pp. Centro de Estudios Históricos, 

Nueva Serie, 22. 

TRADUCCION DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS: Watch Tower 

Bible and Trae Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York u.s.A.-, 

1987' 1657 pp. 

TRUEBA OLIVARES, ALFONSO: Don vasco. Editorial Campeador. México, 

D.F., 1954, 46 pp. Colección: Figuras y Episodios de la Historia 

de México, 15. 

TURREAU DE LINIERES' EDUARDO ENRIQUE TEODORO DE: Plan de los 

establecimientos y estatutos generales de la Compañía Mexicana 

científico Indi.J_strial que aprobó el Supremo Gobierno el 4 de julio 

de 1835, Ignacio Cumplido, México D.F., reimpreso en 1835, 36 pp. 

UNGERS, LICELOTTE y o. M.: Comunas en el Nuevo Mundo l 740-1971. 

Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978, 160 pp. Colección: Punto 

y Linea. 

URIBE SALAS, JOSE ALFREDO: La Industria textil en Michoacán 1840-

-1910. Universidad Michoacana de. San Nicolás de Hidalgo. Morelia, 



-298-

Mich. la. ed. 1983, 212 pp. colección: Historia Nuestra, 5. 

VALADES, JOSE c.: Alamán: Estadista e Historiador •. UNAM, México,. 

D.F., la reimp. 1977, 539 pp. 

-----: El socialismo liberario mexicano (sglo XIX) (prólogo y 

recop.ilación Paco Ignacio· Taibo II). Universidad Autónoma. de· 

Sinaloa, Culiacan, Sin. la. ed .. 1984, 174 pp .. col~cción; 

Renovación. 

-----: Topolobampo, la metrópoli socialista de occidente .Capunt.es 

para la historia de la ciudad de la Paz). FCE, México, D.F., 1939,· 

62 pp. 

WAGEMAN, ERNST: El mundo de mañana. ¿Quién será dueño de _la 

tierra? Ediciones por Selcon (Selección Contable), Buenos Aires, 

1958' 227 pp. 

WARREN, J. B.: Vasco de Quiroga y sus hospitales Pueblo de Santa· 

Fe. Ediciones 'de la Univ~rsidad .Michoacana, Morelia, Mich. México, 

la. ed. en español, 1977, 201 pp. 

VAZQUEZ VALDOVINOS' ERNESTO: La rebelión agraria de Julio López 

Chávez en los valles de Chalco y Texcoco (Tesis para optar el 

grado de licenciado en historia en la UNAM). México, D.F., s.a., 

177 pp. 

VESPUCIO, AMERICO: El Nuevo Mundo. Cartas relativas a sus viajes y 

descubrimientos. Editorial Nova, Buenos Aires, 1951, 337 pp~ 

Biblioteca Americanista. 

WOLF, ERIC: Pueblo y culturas de Mesoamérica. Ediciones Era, 

México; D.F., la. ed. 1967, 251 pp. Cblección.: Enciclopedia Era, l. 

YANEZ, AGUSTIN: Fichas mexicanas. El Colegio de México, México 

D.F., 1945; 94 PP• Colección: Jornadas. 39. 



-299-

ZAVAU\, LORENZO DE: Obras. El periodista e el traductor. Edit'orial 

Porrúa, México, D.F., la. ed. 1966, 455 pp. Biblioteca. Porrúa, 32.,. 

--~--: Viaje a los Estados Unidos del Norte de América. Noticias 
'· 

sobre la vida y escritos de Zavala por Justo Sierra 0' R~il,~y . ." i,:.a_~: .. 

cuestión de Texas. Memorias. Editorial Por rúa, México, D.F., la. 

ed. 1976, 959 pp. Biblioteca Porrúa, 64. 

ZAVALA, SILVIO: La Filosofía Política en la. Conquista .de América. 

FCE, México, D.F •. , Ja. ed. la. reimp. 1984,. 167 pp. Colección: 

Tierra Fi i·me. 

ZEA, LEOPOLDO: América como,c~Ol:i~ncia. ;,UNAM, .. ~éxico, D.F., 2a. 

ed. 1972, 133 pp. Seminario de H.i.storia de las. Ideas en 

r..atinoamérica. .. :~,\~·~~;.;~\:~~.--~ :, .. ".-....... _.; ':'· 

-----: América en la histOt-i.:l·~:: ~::~.~·{~kl~A~-~· .R~v.ista d~ ,Occidente, 

Madrid, 1970,. 256 pp. colección\ '_ciín~~ d~ América. 

-----: El Positivismo ~n Mé~iCo, ;,.~:~~·:i~ie~to, apogeo y decadencia. 

FCE, México, D.F., 4~.' reimp. 198~, ·401 ... _PP• Sección de Obras de 

Filosofía. 

-----: El Positivismo y la. circunstancia mexicana. FCF.:/SF.P, 

M~xico, D.F., la. ed. 1985, 188 pp. Serie:· Lecturas Mexicanas, 81. 



'-JOO-

EllTR EV'tSTAS: 

-,_·,. 

'!'"!~ A Sergio Sá.nchez Hernández, .investfga'dor del Archivo··_ 

.General de la Ú'cición y del Cole9io ae·- riéx'ico, ·E!speci·i~-·. -·-·: 

l iOta en historia de la educación téCnica~-

2~- A J.a ora. cfem~ntina"oíaz· y de ovanao·,··:crónista,.at; la 

'UNAM. 
·._-;_ 

3·.- Al Mtro. Jesús Farfa~ Hernández, especi~lÍ.s.tar'.C?O·· fifo'.:., 

s0fía de la· educación'~ 

:,...·-· 

,,•·.,.-· 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Antecedentes
	Capítulo Segundo. La Formación del Hombre Nuevo
	Capítulo Tercero. La Utopía en América
	Capítulo Cuarto. Utopía y Educación en el México Independiente
	Conclusiones
	Notas
	Fuentes Primarias
	Fuentes Secundarias
	Fuentes Terciarias
	Entrevistas



