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1 NTRODUCC IÓN 

Esle trabajo representa un inlento por esclarecer los orfgenes de la teoría 
pedagógica en México, destacando la producción que en este ámbito se 

desarrolló durante el porfiriato y enfocándose al debate en torno al docente. Esto 

es con la intención de contribuir a la comprensión de la s1tuac16n actual de la 

Teoría P9dagógica en México, a partir de lo que ha sido, recurriendo a su 

historicidad, para ubicarla en su presente y reconocer su identidad 

la educación como campo de conocimiento logra un importante desarrollo en las 

últimas dos décadas, aunque en Ja historia de la educación de México 

encontramos periOdos de amplia y s1gnrficat1va producffv1dad destacándose por 

las diversas acciones educativas y por las reffex1ones y conceptualizaciones 

sobre educación 

Al respecto sobresale el periodo de producción teórico pedagógica rnicial en 

México, en el cual adquieren gran sign1f1cac1ón las experiencias y renexiones 

educativas de educadores como Jos salecc1onados para este trabajo· Carlos A 

Carrillo, Enrique C Rébsamen y Luis E Rurz Sus aportaciones leónco-práct1cas 

llegan a revolucionar el sentido de la educación y contribuyen con ello al origen 

de Ja feoria pedagógica en México 

Para referirnos al estado actual del discurso pedagógico en este pais es 

necesario tener una aproximación histórica que permita entender en qué sentido 

se ha avanzado -desde sus orígenes-. y las l1m1taciones conceptuales a las que 

se ti~ enfrentado 

El histonzar sobre la educación permite al estudioso de la misma, como en el 

caso del maestro en Ja ense"anza superior, acercarse a su naturaleza, esencia y 

base, así como a su devenir y proceso de cambio "Sin la aportación histórica. sin 

las perspectivas de Ja realidad como proceso, sin una ampliación del campo de la 

experiencia que supone Ja mirada histórica. y sin esa articulación temporal que 



permite Ja consrdorac1ón genealógica de Jo anallzado. no es posible conocer su 

naturaleza".' 

La d1mens1ón h1s16nca de In educación pos1brhta comprender los procesos que 

subyacen en los hechos que el educador confronla en su vida d•arra Este adquiere 

un compromiso e 1mpllcac1ón con el presente. concretamente con el momento 

histórico en el que vive. y os a partir del estudio de la h1sfona como adqwere 

conc1encra de su papel corno su1eto h1slónco 

La hrslona de la educac1on mienta responder a los problemas e inquretudcs de Ja 

educac1on de esle tiempo. y a los valores exigidos por el mismo 

Las propuestas eduC<--il1vas de estos autores representan para la pedagogia un 

momento de origen. base y transformación. ya que marcan nuevos senderos para 

la práctica educativa. como por e1cmplo nuevas metodologías para la enseñanza y 

el aprend1zn1e. la rmpor1anc1a de los valores en la educación. la nRCes1dad de la 

comunrcac1ón entre los pnnc1pales actor~s de la pré'tctrc;.,.1 docente, y la formación y 

part1c1pac1ón de proresores Sus alcances perduran hasta este momento. no 

obstante la irrupción del discurso educativo pragmahco norteamencano que 

invalida los grandes avances de fa pedagogía y de la d1dticr1ca en este país Es por 

ello que se considera necesario rescalar estas experiencias como una posible 

alternativa a las problematrc<ts educativas de/ presente 

La finalidad de este trabajo do invest1gac1ón es rescatar los 1n1c1aJes discursos en· 

Méxrco sobre teoria pedagógica y sus propuestas d1déictrc.--"ls. a partir de sus 

fuentes pnmanas ubicadas a rinales de la centuna pasada y pnnc1p1os de la 

presente 

la tesis central es que dicho discurso representa el surgimiento de la teoría 

pedagógica en México. ademas de que se establecen las bases teórico· 

metodo/ógrcas de la educación moderna y contemporánea 

En este discurso se pos1b1/Jfan nuevos caminos para la didáctica que al rechazar 

los antiguos métodos de enseñanza. se plantean otras alternativas que 
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transforman la educación durante ese periodo y llegan a rcpresontor una r"fcwrna 

educativa. 

Estas propuestas, significaron y significan, para la d1dácllca una vla pata su 

reconstrucción. 

El discurso pedagógico actualmente es un tema de gran interés para el dobatn ,.,.,. 

aborda desde diversos paradigmas, desde diferentes ideologías y pos1c.ones 

políticas 

La formación de educadores a nivel superior debe contemplar la incursión al 

discurso sobre la problemática de la educación. como una forma de apropiarse 

del mismo, y ello se logrará a partir del conocimiento de lo que ha sido, do cón-.o 

se ha desarrollado, de analizar y recuperar las exponcnc1as quo en este c.1mpo 

se han alcanzado 

Los teóricos de la educación duranle el porf1nnto plantean la necesidad df!t 

formación de docentes básicamente en el ámbito podagóg1co. pnra lo cual 

aportan sus producciones teóricas y diversas acciones como In conformación de 

la Escuela Modelo de Onzaba donde se 1nv1ta a los estudios do la ciencia 

pedagógica, la prensa pedagógica difusora de mUll1ples 1nqu1etudes y propuestas 

y, los congresos pedagógrcos espacios generadores y portadores de innovadoras 

ideas y expenenc1as educativas Ante esta perspectiva se considera que todo ello 

es un antecedente para comprender la formación docente en nuestro pais (como 

en las maestnas en enser"lanza superior) 

Cabe hacer h1ncap1é que la s1tuac1ón d1nám1ca en la que se desarrolla la 

educación en México y las medidas neoliberales como una problemática del 

presente. ante la cual se viene a res1gn1f1car a la educación y a darle una 

reorientac1ón a las prácticas y campos de la podagogia. 1mphca una posible 

pérdida de la identidad nacional, do tal suorto es impostergable hacer un rescate 

de nuestra historicidad educativa El presente trabOJO contnbuye a dar respuesta 

a esta inquietud ya que el material que lo conforma es de gran valia, en el sentido 

de que adquiere una dimensión social cuyo ob1et1vo es pos1b1htar la minim1zac16n 

del riesgo de pérdida de identidad Los textos que lo conforman permiten la 



apertura y la aprehensión para realizar una lectura de la realidad al momento de 

rescatar eso pasado educot1vo 

Hay que tener presente que los autores seleccionados son sujetos con una 

conformación soc1ocu1tural que incorpora valoraciones. conocimientos. 

expectativas, cosmov1s1ones, etc , que son detenn1nantes y determ1nadoras en el 

universo cultural en que se desarrollaron, y por ende. le dan una s1gn1f1cat1111dad a 

sus propuestas pedngóg1cas. que son producto de un presenta dndo y dándose 

Este trabajo representa un referente empinco concreto y de construcción 

conceptual, con lo cual el objeto de estudio cohra sentido. al caso que nos ocupa 

el campo de lo pedagógico As1m1smo una práctica intelectual llena de pos1b1lldad 

y sign1ficat1v1dad para los estudiosos de la educación y de la pedagogía 

La finalidad de dar a conocer parte de nuestra tradición educativa. 1mpilca 

esfuerzo 1ncent111ante de interpelación para continuar la bUsqueda y dar el 1usto 

valor a todos aquellos teóricos que han dedicado parte de su vida al estudio de la 

educación Pero al mismo tiempo 1nten1a romper con una razón tócrnca como 

forma de pensamiento de la modernidad. para instaurarse ba10 una razón teórica 

que se circunscriba en el debale actual del campo de las ciencias sociales o 

humanas 

Este trabajo permite establecer una relación tcónco-d1alogol que pos1b1llta sacar a 

la luz las propuestas pedagógicas de estos autores que han conformodo las 

bases de constttuc16n del estudio del campo pedagógico en Móx1co y que siguen 

vigentes hasta nuestros dias 

A manera de síntesis consideramos que el discurso pedagógico en México tiene 

fundamentalmente dos destinatarios el especialista en el tema o el sujeto en 

formación en la educación. asi como aquellos que están incursionando en esta 

actividad educatrva::> A partir de ello. el 1nterós por acercarnos a los origenes del 

discurso pedagógico en Móx1co como un medio que permita la explicación de la 

situación actual de la educación y de la pedagogia en nuestro país 

2 Cfr oi..r "-•>oha Angooot .,.,_,IQ'O.,.. •• P•a...t.r .. El 0...Cur.o p~-.~ E:I D~ur'SQ p~o ~ri.ltlt.tS-~~ ~ 
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Los autores selecc1onados adquieren 1mportanc1a y 1rascendonc1a en su momento 

histórico, y en el presente, ya que la propuesta de cada uno do ellos representa 

una alternativa a la educación y sus esfuerzos teóricos vienen a cimentar la 

conformac16n del discurso pedagógico en Móx1co 

Carlos A Carrillo con su discurso firme y sagaz contribuye al declive de la 

educación tradicional. y pos1b1llta el que la educación 1ncurs1one en nuevos 

caminos que sientan las bases do la educación moderna 

Enrique C. Róbsamon encauza la formación de profesores y la profes1onallzac16n 

de la docencia. y por primera vez, se establecen. gracias a su part1c1pac16n, de 

forma s1stemát1ca los estudios pndag6g1cos, y so fundan vanas escuelas 

normales 

Luis E. Ru1z con el "Tratado Elemental de Pedagogia~ contribuye a que la 

pedagogía adquiera ese status c1en1if1co que le abrirá nuevos caminos en su 

desarrollo como campo de conoc1m1en10 Su 1nc1inac16n por el pos1t1v1smo 

representa un claro e1emplo de la postura clásica de los educadores de este 

periodo por el sentido c1ontif1co do la educación 

Todos ellos conforman escuelas de pensarn1en10 y sus seguidores continuaron 

con la labor reformadora de estos pedagogos 

Las expectativas de eslas propuestas son múltiples y vienen a ser antecedente 

directo de la teoria pedagógica actual en México En esta gama de alternatrvas se 

abordan concretamente a las relacionadas con el docente en tres aspectos 

básicos. teoría, formación y part1c1pación, 

Para lograr entablar un vinculo con los discursos de estos autores se recurnó a 

las fuentes pnmanas con un sentido hermenéutico. por lo que se hrzo necesario 

1n1c1ar con un apartado en el que se tratarán estos sustentos te6nco

metodológ1cos 

En esta perspectiva, el contexto histórico en el que se ubican estos autores es 

fundamental para comprender el sentido de sus propuestas pedagógicas en un 

espacio y tiempo. Es por ello que el capitulo dos versa sobre el Mé)(1Co de la 



segunda mitad del siglo XIX. tratando de esclareCer la s1tuac16n social. 

económica. polit1ca. cullurnl y educativa. concre1amonte durante el régimen 

porf1risla, destacándose la importancia de este periodo para comprender la 

conformac16n del México moderno y contemporáneo, espccif1camen1~ en lo que 

respecta a la educación y a la podagogia 

Durante el porfinsmo existe una gran inquietud por lo moderno. se convierte en 

una constante transformar al pais en 1ndus1rmlista. y ponerlo a la vanguardia de la 

pretendida modernidad Para el logro de esta meta había que sustentar el 

proyecto moderno con una fllosofia ad-hoc, y d1fund1r sus propósitos por medio de 

la educación 

En el porf1nsmo se perm1t1ó que en el ámb1lo educativo se desarrollara la 

confrontación y, que las ideas y concepciones educativas anl1pos1t1v1stas 

obtuvieran pos1b1ltdades de implantarse como polit1ca educativa of1c1al 

En este ambiente de part1c1pac1ón surgen importantes avances en lo educativo 

que sirven de marco a las propuestas teónco-metodológ1cas de los educadores 

seleccionados 

El sentido que adqU1eren los capitules dos y tres responden a que el análisis 

hermenéutico requiere de la superación de la mC!ra forma o estructura del texlo, 

asignando preeminencia a los contenidos y su h1storic1dad Además, resaltar que 

el elemento 1nd1v1dual solo es comprensible en PI contexto. y este elemenlo, a su 

vez, permite aclarar a C!Slc conte:l':IO 

En el capitulo denominado /\portes Teóricos al Campo de la Teoria Pedagógica y 

la 01dáct1ca. se construyen las biografías de los autores que permiten acercarse 

con una mayor comprensión a sus discursos y a sus propuestas Esto conlnbuye 

a conocer sus propias 1rad1c1oncs y su herencia para lograr entablar un diálogo, 

poro hay que tener presente que el dialogar implica una disensión previa, algo 

sobre lo que d1scut1r 

Sus aportes fueron de gran s1gn1f1catividad para su momento histórico ya que 

innovaron la educación a partir de una serie de constructos y experiencias 

educativas. ademas de sus- repercusiones en el presente. 
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En este capitulo se hace referencia a la vida cotidiana y a la for-mación intelectual 

de estos educadores. sin deJaf" de resaltar- su práctica educativa, y las apor1ac1ones 

al campo de la tcoria pedagógica y la d1d.éct1ca Esto contribuiré a comprender 

meJOr sus discursos pedagógicos 

En el último capitulo so dosnrrolla el debate entro estos autores en torno a la 

c1enc1a pedagógica y a la d1dáct1ca. a partir de las categorias de teoria pedagógica. 

formación docente. y part1c1pac1ón docente 

Este debate se reahza en función de lo abordado en los capitulas anteriores como 

en el caso de In ubicación espacio-temporal del discurso y en la que se 

interrelac1onéln los aspectos soc10-económ1cos. polil1co-culturales y füosóflco

educat1vos propios de ese momenlo histórico. asi como la vida cot1d1ana y 

formación de los educ._""ldores 

En este apartado participo en el desilrrollo del dcbnle al preguntarles y propiciar el 

diálogo entre estos autores Las respuestas a las mterrogantes representan un 

importante avance en el desarrollo de la eduCilc1ón 

En relación a estos campos no debe esperarse Uni'I aportación concreta. esta se 

centra en la dinam1c1dad que sn logra otorgar al debate. las posibles apartac1ones 

se substraen de las palabra~ de los mismos teóncos. Al respecto, Félix Duque 

menciona ·y hay que exphc.-1r ese hecho. esa tozudez de la vida que se 
manifiesta en el lengua1e y en tiempo De esa obstinación trata la modema 

hemenéut1ca·3 

Esto no mvahda el esfuerzo invest1gat1vo. sino que marca una pauta metodológica 

para realizar esta tarea 

Así, en palabras de Duque. se enfatiza esta labor. "'y aquí estamos de nuevo, 

dispuestos a bracear - y hasta bucear un paco si nos atr-evemos - en el mar de las 

palabras"" 

3 °"~"'- F,.11 •. l." .t>u'tl"''" 1'"'"'_<kJot....r"'"hr"-V[l!lt~~~~!11t.t-e.tm~'mc11. M11non. ~d Autl\ncHn• 
s:ro.ponoo. 1994. p 29 

lbUS..m. p 32 



1 SUSTENTOS PARA LA REFLEXIÓN· 
HERMENÉUTICA DEL DISCURSO 

PEDAGÓGICO 

1.1 BASES ESPISTEMOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN 
DISCURSIVA PEDAGÓGICA 

El abordar una problemót1ca como la que se plantea en este trabajo, a saber: el 

origen de la teoria pedagógica en Méx1co. conlleva a niveles de análisis tanto 

epistemológicos como teóricos para abordar el terreno de la construcción de 

conocimientos sobre educación Desdo esta perspect1v<l so considera la reflexión 

y análisis sobre la conceptunilzac1ón y proced1m1entos que han empleado los 

educadores, propósito de nuestro eslud10 para referirse a lo educativo y 

concretamente a sus aspectos metodológicos 

El revisar la literatura educativa generalmente nos conduce a la consabida 

polémica sobre la c1enc1a y el conoc1m1en10 acorde a las diferentes posturas o 

escuelas del pensamiento. y en las cuales se insertan las conformaciones 

d1scurs1vas sobre lo educativo. apareciendo como su sustento conceptual y 

epistemológ1co. vinculándose no sólo con los discursos sino con los procesos y 

prácticas educativas 

La educación se ha enfrentado a diversas dificultades para ser aceptada como un 

campo de problemas con entidad propia Utilizamos el concepto de campo 

problemático de Ja educación, acorde al sustento que adquiere en el trabajo de 



Adriana Puiggrós. quien ser.ala: ·e1 campo problemático es un concepto que abre 

dos cuestiones a Ja invesflgactón pedagógica o educaltva cntenos para definir 

cuales son los problemas que abarca (y) sus limites y sus relaciones en otros 

campos·s_ 

De acuerdo a lo antes citado, es necesario contemplar en la 1nvest1gación 

pedagógica o educativa Jos procesos h1stónco-soc1ales considerando que la 

educación en su historicidad no ha logrado caracter
0

1zarse por la imposición o 

dornínación cultural Es preosamente el sentido de no limitar a la educación a la 

transmisión y penn1tirle Ja posibilidad en la gestión del cambio social, al rescatar 

su historia contribuye a la construcción del campo problemático de la educación 

Planteamos la necesidad de comprender cómo se ha enten".:t1do la educación y 

pedagogia y cómo repercuten en estas def1n1c1ones las cond1c1ones h1stónco

sociales en las que se han producido. A manera do síntesis. el campo 

problemático lo entendemos como 

poblado por IR5 luchas entre los proc .. ">os de trnnsrn1o;1t"l11 el" las culturns 

heQPmOnicas y no heg"mOn1c¡1s y aqur.llos QUP pug1tan por prrvalrcrr " imponerse 

como parte de nuevas hegemoniao;; La nrc:e!.artH ut11cac16n h1!'.lóricas rle tal e11mpo 

problemál1co es tan nnportanle corno la cornpreno¡,1611 d~ o;us art1culaoones 

espociricas entre los procesos educal1voo; 'f en!H• r.llos y olrO'> proCPsos soc1ales-6 

En este mismo lenor. retomamos el campo de sujeto pedagógico, partiendo del 

principio de que toda pedagogia define su sujeto. Cada pedagogía establece qué 

elementos y normas lo ordenan como un conjunto significante, el cual permite 

mediar entre sujetos políhcos y sociales part1c1pes en una sociedad y el habitus7 

que se pretende inculca~ 

Con la finalidad de esclarecer el papel que desarrolla el sujeto pedagógico en el 

proceso educativo lo suslentamos a partir de la siguiente cita· 

5 PUOQf'oa. Adnana l~t™K>ón_y_Crl$!t0 ..,_ ... educ;tte:IOt'l..i.1~~"41. Mot ... lco. A-.V• Ed>torWll MeWiCana/C~ Nmc--..1 
tr,::• Le CuftLW• ..,-.. •n- t!Jo'".c> 1L"" ~· z• 1 p 2-6 

7 'f!~~ 3!. Habotus. PUlggrM m ,_......,. o. Borm..u . .t cum m Mnn. eomo ·e J Habflus e-> ..._,_.... cs. ~-dur-- ( ) e.fruciut•• -l•ucturani ... ( ) ............ .,., ~·- cM pwcepc:ión. cs.~º- .,., •JW.ClaC'6n • ..CCIOn e ) 
P111"1CtpoO O. prorfucco6n ~la• pi-Aclocas y Pnnc:opoo do9 su Org•nu-.-c:IOn y A.e~ Obfo!'t,...•· Boro:t-au. P y J C P--..ron 
la RttproducclOn. e··~ l.• ... IQ72 Crnollo TPnfl. -L• Educftc"°" ccwno V'ilolooncia Sirn~ p Bord ... •u., J c P•·-an·. 
r,c ~•lotz. R-• yC Ton- N-. $QC>Ologl•-'" ... _[;Q'uc:A<;~. M.t•oc;o. CEE. t9Bt. p 263 

Cfr Puoggr ................... Oo-Crt 
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"'L• función heg"mónica de los suj"tos pedagógicos es consecuencia de sus 

condiciones de p<oducclón, y también de los acontecimientos que ocurren en el 

Interior del proceso educativo No e•lsten posiciones esenciales y universales de los 

sujetos pe'(.1ng6Q1cos· La rP.lación Pducado..--educando en el si!".tPma escolar (y en 

todos los Pspacios del sistema educativo modr!mo. tales como los vinculas 

educativos en la farni11;1, "'n las instituciones. en los partidos pollhcos Pnlre quienes 

detenlRn r!I pode!'" y qu1t'nes sólo son consk1erados ("l'"eceptoresj tiene como hnaltdad 

servir de vrhlculo para transmitir un delertninado rrcorte y una par"Ucular 

lnt,npretaclón de la cultul'"a 

Aquel objetivo se cumple ..-olat1vamen1e Su alcance es nrcP.s~u10 parn garantiza..- la 

continuidad do la cultul'"n. pero ~u mcornplrtud tarnlni'n lo ro;; p;ira qtJe ~r.a posible el 

progreso·9 

En este sentido las producciones conceptuales y teóricas sobre educación se 

inscriben en el n1al'"CO de las c1enc1as sociales o humanas, las cuales se 

encuentran "'ligadas· al desarrollo de la c1enc1a y el conoc1miento 

Las teorias del conoc1m1ento ejercen una importante 1nfluoncia en las teol'"ias 

educativas. es esta relación un e1e de reflexión que debe atenderse en el plano 

epistemológ1co y teórico 

Al abordar el conoc1m1ento sobre educación se debe tener en cuenta sus 

implicaciones sociales, politicas e 1deológicas La trascendencia de este tipo de 

análisis contribuye a esclarecer la conformación de un campo .. cíentifico• 

dedicado al estudio de la educación. Se analizan conceptos y metodologlas en lo 

referente al tratamiento de lo educativo como objeto de estudio, como objeto 

teórico 

Esta temática resulta fundamental para todos aquellos interesados en la 

educación y en las tareas educativas. para comprender la conformación de un 

campo disciplinario, como el pedagógico, el cual responde a las diversas 
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transformaciones que se han desarrollado en contenidos, estructura, métodos y 

objetivos de los estudios sobre educación 

Para referirse a la producción discursiva en torno a la educación se alude al 
amplio bagaje histórico conceptual que se ha desarrollado sobre este particular, y 

la forma de acercarnos a esta producción supone una postura epistemológica . 

·e1 valor conceptual que le otorguemos a tal producción discursiva depende de 

los parámetros categoriales o posición epistemológica a partir de la cual 

juzguemos tal producción.'º Es decisiva la postura ep1stemol6g1ca desde la cual 

se aborda el problema de la educación para comprender las teorías pedagógicas, 

las cuales se han presentado como construcciones d1scurs1vas que organizan las 

prácticas educacionales 

La práctica d1scurs1va sobre educación llega a considerarse como un elemento 

constitutivo de un campo de saber. y su historicidad permite comprender la 

conformación del mismo 

La producción d1scu1"s1va de la educación ha enfrentado mUUiples problemas de 
orden te6nco-metodol6g1co en su interés de lograr una rac1onalrdad cientifica de 

la acción educativa 

La historicidad de este discurso educativo permite acercarnos a ras diversas 

teorías educativas y/o pedagógicas". y comprender la forma en que han 

abol"dado la realidad educativa 

Ante la problemática actual sobre la carencia teórica se presenta como necesidad 

incul"sionar en el pasado, el 1r más allá de lo inmediato En la historia el término 

educación ha adquirido una gama de significados El educador se ha enfrentado a 

10 0. Albll. Aloclll ·T--1• y Educ.a.ct6n Not•• s:-<• 9' ...,,,_,..._ .,_"" r-'-:'6rl _,o• s-<'~>v•• .,~~-y canst~. 
CM-.et- y trpo °"" ... t..,.-t•• .m...c..,.,._. _..,,_ T"'°"'• y_ c:c~~*"' t:n~IOff>Q •Lt:••~1~ .. i;;~11ri<:9 o. ~d~.-;;>On u..nco. 

\'('~~!,~!..,~ r:!.1- ..tuc.I...._ y10 ~oc.a. lmploean un. canc:9fl'1~.clón ...... ~•ne. y ~•. 
~le PI~• die Adrt.ne PutggrO. a. que le po..t~ .,.,.nc.c'6rl die""ª coa.ea'- aodo un Dbet6culo ~~ 
pere "" ~og.ec'6rl O. ""9'ducac:-. como c.IWhpO po~oco p.,•'••--*> • Puioggro. planf........,. ql.- ºNo t.t-r..,.... el 
r.....i O. io. proe- r--. par• ~.,,., _, ........ mq........,. ~oa que - ..i.ocu.n • ~ icM-r.,.,ocoOn .,,_....,, de ..::tuc.:ión o 
cs. ~I· No s-rt .. .......,. a. .. urud9d -~•1tel• ·LO mtloc• ?- P9•• be¡.r ... d--...i...i •pa•ll!'nt• y v.nc:M19 Pllt11r9"'009 cs. 
le ..:.pl.-c;oón CS. ... .,._,._,ad d9 lo·- y r.u-:.-__,. - ..._~!• ...,_.,.-_ ~· COfnpt- au cor'fte>lel~ z...-....... 
H ºUao crtheo dolo"",_,,,,. de i.a Func~ A,..ui.e .. • dor .. TOl'111oda<f'". M•hoco. Colooogoa <W- ~•ICO. 1968. _, PuoggrM. OR....Cll 
p 25 
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una serie de trad1c1ones acerca del tratamiento de mülhplos problemas en lor-no a 

la educación 

El desarrollo hist6nco de Ja Aducac16n es de gran valla para la comprensión de la 

disciplina pedagógica. sm embargo sobresale la falta de atención en torno al 

saber educativo en los ámbitos académicos mexicanos Para los investigadores 

del campo educativo es de suma 1mportanc1a el indagar los problemas de la 

construcción de su d1sc1pllna. rescatando los discursos que se han escrito al 

respecto. básicamente aquellos considerados como clásicos Sm embargo se ha 

generado por mt.Jlt1ples razones una cierta 1nd1forenc1a al discurso producido en el 

ámbito de la educación rneK1cana 

La pedagogia se ha definido y ubicado a lo largo de su historia en niveles de 

producción cultural muy d1simlles lo cual repercute en los procesos de 

conformación do esta d1sc1pllna. ült1mamente el discurso pedagógico en 

Latinoamérica ha representado un aporte de ampha significación para el 

enriquec1m1ento de este campo lo cual reclama ver hacia su pasado. rescatar y 

explicar esta amplia producción. y en este caso la que particularmente se 

desarrolla en nuestro pnis 

De acuerdo a las cons1derac1ones anteriores. es pertinente señalar que a partir 

del análisis de las propuestas educativas selecc1onados para 1ncurs1onar a la 

problemélt1ca del origen de la leoria pedagógica en MéK1co, se reohza un intento 

de eluc1dac16n teórica a partir de la producción d1scurs1va en educación. 

considerando sus pnnc1p1os teóricos y metodológ1cos 

En México. la construcc16n teórica especif1camenle la educal1va en sus origenes. 

está vinculada a los resultados que plantean las ciencias que pretenden explicar 

lo educativo, sin embargo, las aportaciones de esta producción educativa son 

básicas para el campo de estudio de la pedagogía en México 

Al respecto se rescata la siguiente reflexión conceptual : 

·una teorfa tiene enlre sus nlcances el de coníigural" la reahdad de una 

especlnca, y al mismo tiempo que destaca ciertos aspectos ensombrece Oll"OS. Esta 

12 



cnractArl111t1ca genaral da li19 leorins constituyo un ftSl1rnt1lo 1rnportanlis1mo para la• 

conf1gurac1ones qun mAs adnlnnte g*'nornran nuovHS tlft<>rias· 12 

La pedagogia surge en un contexto relacionado con la modernidad. y con el 

empirismo y racionalismo. origen de las ciencias empiricas Es en este contexto 

que tiene su génesis la primera conccpc1ón de pedagogia con Comemo quien Ja 

entiende como D1dáct1ca d1sc1plina que atiende a los problemas del maestro 

Para el siglo XIX se concibe a la ped;:tgogia como un conoc1m1ento científico. 

universal y necesario, en este sentido tenemos dos grandes aportaciones La 

pedagogía general de Herbart. y los fundamentos de un sistema pedagógico de 

Dilthey No obstante de esta intención c1ent1flca se sigue relacionando el 

conoc1m1ento sobre la educación a la docencia 

El debate sobre el status c1entif1co y social del conoc1m1ento pedagógico. a pesar 

de sus llm1tac1ones. es de una importante s1gn1f1cac1ón para la construcción del 

campo d1sc1pllnano de la pedagog1a 

La ciencia ha contribuido con su rigor y capacidad teorética. pero la d1sc1pllna 

pedagógica, a 1u1c10 de Corlo A Hoyos ~A d1fercnc1a de otras formas técnicas y 

profesionales. no ha generado ella misma pautas teóncas. metodológicas y aún 

técnico-instrumentales propias·1:i 

En el discurso pedagógico. no obstante esta inquietud c1ent1fista. existen fuertes 

arraigos a niveles de normat1v1dad y consigna. es decir una d1sc1phna onentada a 

promover el deber ser 

El acercamiento al discurso pedagógico en sus origenes en México se reahzará 

haciendo problemáltcas las representaciones formales bajo las cuales se mantenia 

este discurso 

l2 Aguol11r G11rcl11. V"rJ"'"" _o:t 1tl. 0 Nol11• J>11t11 un O,.h1tle ...t:w .. Ei-1,.m°'°Jll1t rl.-1 o...c.__,. P'duc1t1Nnº.,., 0... AJb•. AJoco1t._Qp 

!i.§ :;~ M,.dtn ... c ........ Anu<o-• ""P-t11ono111 ct.t i.. mndet"rlKMd" _, E~l"m~!"--Y _ObJetQ..e_~g~ ,e. i. p,.m.goa111 
un1t C-.cMt7. M ... nr,., UNAMICE~U· 1992, p 11 
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En este sentido se plantoa que ol ob1oto pedagógico no so concibe como algo 

·dado· sino como ob1oto ·posible de construir" S1 bien es cierto que la 

racionalidad c1entif1ca se presentaba corno limite al querer asignar un objeto fijo a 

una disciplina. 1unto con un método reducc1on1sta, se pos1b1lita el re1nsertar la 

d1scus1ón sobre lo pedagógico en un debate más amplio 

Los planteamientos fundamentales que se presentan en este trabajo abarcan 

consideraciones sobre el ob1eto de la pedagogia, y reflexiones en relación a 

cuestiones de método. es decir se plantea una onentac16n teórica y metodológica 

para abordar los discursos educnt1vos Esta onontac1ón desde el plano 

ep1stemológ1co. se d1feronc1a de las exphcac1ones lineales del pos1tiv1smo. y 

adquiere sentido al retomnrse la propuesta de Habermas 

"Epistt\mico. por otro lado ""-.una 1••ri1rs16n quf'! 1nlt>nla dar coh110 A n1ntodologlas de 

la comprensión. y a dl'Jitr abH•rta la p111•rta a la pos1h1hdad con~trur:t1va de una ciencia 

un1ficada(Hnt~nnH->). q111• v1nculr corno rellr:iuón cfihca rl ngnr cu,ntihco con los 

aspf"cios h1stónco-5oc1alr"l. y de 1mphc.ac16n 1noral cornun1callva·1"' 

El lenguaje y el método rac1onahsta resultan muy ltm1tados para tratar la 

educación, la cual requiere de otros lengua¡es dialógicos que posibiliten su 

comprensión y explicación, los métodos de la comprensión contribuyen a ello. 

Abordar una temática ubicada en el pasado requiere de una fundamentación 

histórica que permita esclarecer cómo abordar un proceso histórico, para ello 

consideramos como una categoria fundamental la historia 

La ubicación del ob1eto de estudio en un espacio y tiempo permitió historizar. 

Esta tarea requirió de una concepción sobre la historia y de un planteamiento 

metodológico que contribuyera a acercarnos a ese pasado. 

1"' O.CS-. H o "'V-o.d y Mfotodo" p 3B6-3e7. ~.., ~ MMtlnll, C.rto. Anowt. Eptw.temc*JQI• Y Dt-.curwo 
P~. Rattiooy ... ,_,. en.t Proy.-cfodf> ~. 9"~mD.QfgglU~Q._~IC<Q. Qg_Gft, p 2-4 
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Para lograr un sentido d1alóg1co con los autores y textos se requirió plantear 

categorías que pos1b1lltaran comprender la s1qrnhcac1ón de los discursos en su 

momento histórico. asi como su trascendencia en el presente 

Las categorias no deben considerarse como puntos de llegada sino como puntos 

de partida de la 1nvest1gac1ón 

·Porque solnmAnte a partu- dA Alloo;. es qu ... .,¡ material ompinr.o rocogodo puode da 

heeho l""tnnr s1gn1f1cado. porqun Rnlo"> dA QIJff sA lleguA en ni Rnllh&1s fll momnnto Rf'\ 

que son fonnulados. la conducción dn In 1nvnstiunc1on permanr.c-n aun '"~ffQura. aun 

1mprec1sa Sus datos conservnrian esa marca. que 1mphca una caronc1a de senltdo '( 

rigor. s1 no fuesen traba¡ac:tos a la lu2' do aquellas r....a1eqorias· 1"> 

Las categorías perm1t1rán acercarnos a lo ·real-aparente· como algo significativo 

Los datos que proporciona la 1nvest1gac1ón necesitan una orientación teónca mas 

sóhda que permita otorgarles un sentido real que leo; diese su dimensión social 

adecuada en un cuadro de significados ·sin una onentnc1ón teórica firme y 

coherente. seria preciso satisfacerse con la cond1c1ón de perm:lnecer prisionero de 

los propios datos -u1. Es preciso señalar que en la 1nvesi1gacion los datos no se 

dan por si mismos sino que son producto de respuestas a indagaciones 

·En una pregunta o-.ta 1mphcad{) un quor*"'r <>flht:tr ""~ª por un dosconoc•m•onto. 

por un conoc1m1onlo cons1df"!rudo pnrc1al o 1nsuflconn1n !;f"!a por una doudn El pnmor 

nivel de r.qor nn unfl 1ndagRc16n esta Pn 1::. ctnridad Pn cu;.nlo a saber dA dónde 

parte. dóndo sA 1ns~r1a·17 

Una orientación teórica permanente contribuye a esclarecer qué datos buscar. y 

así penetrar en la especificidad del ob1eto 

A continuación se abordan la ubicación espacio-temparal y el sentido hermenéutico 

del discurso pedagógico. y posteriormente las categorias de teoría pedagógica. 

formación docente y part1cipac16n docente en un intento de explicarlas 

H :t;;:;:;;~p "';;"m ..L11_CQ!"'tr\ICCH'•f1-~~.C...~~lq. M"111ea. EdlTorntl En1_ 1'177 , p t t 

lbt(km .p ts 
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que dan una perspectiva sobre cómo se mantiene el diálogo con los textos ya 

citados. 

1.2 UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL DISCURSO 
PEDAGÓGICO 

Abordar un objeto de invesl1gac1ón que reclama un análisis h1stónco conduce a 

plantear niveles teór1co-metodológ1cos sobre los proceso históricos que permitan 

acercarse a este ob¡eto ubicado en espacio y tiempo 

La historia no solamonle se refiere a los hombres sino a los hombres en el tiempo, 

la duración es una categoria fundamental para el análisis h1stónco. el tiempo de la 

historia representa -e1 plasma mismo en quo se bar'\an los fenómenos y algo así 

como el lugar de su 1ntel1g1b1lldad-1!'1 

El tiempo es un cambio perpetuo y continuo y do su ontitos1s resulta uno de los 

pnncipales problemas do la 1nvest1gac1ón histórica 

En referencia a la categoría de duración, los orígenes se relaman como una linea 

de análisis y para explicarlos se debe tener en cuenta. que no obstante la 

diversidad de entenas, en la tarea histórica debe superarse reduccionismos que 

generalmente los l1m1tan a los comienzos o causas que bastan para explicar, o 

peor aún, en algunos casos se los ad¡ud1can un sentido de en1u1c1am1ento 

Un fenómeno h1stónco d1fícllmonte podrá expftcarse en su totalidad fuera del 

estudio de su momento Las sociedades humanas se explican a partir de tiempo 

y de espacio. En la tradición cullural occ1denlal se han considerado como 

categorías separadas -Por háb1lo cullural. la idea de estruclura evoca en nuestra 

mente el plano horizontal, Ja historia, el vertical Decimos estructura y vemos 

espacio. historia, y vemos hempo~19 

Para Sergio Bagú referirse al tiempo requiere de tres dimensiones: 

•1. El liempo organizado como consecuencia (el transcurso); 

' 8 bioc;n. ~t:. lnftOOllUcC.00 ... ~111lQl"Nt. Mio.leo. Fe E • Hjlf}7, (0•~. No 641. p :;.>ft 
Ut bagu. S..gio .I~....R-•~~Soc;,_I y CCX'O<;"tl19fttQ_~I• ~ lnt~po-e-f.at;!Orl. ,.,..•oco. Sigla XXI. 1088, p. 105 
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2 El tiempo org11n17ndo como rnd10 do Opftr11c1onAS (el espacio) 

3 El tiempo organ1zndo COfTlO rnp1do.i de camb1os. como nQuf'lza do comb1nac1ones 

(la 1ntftns1dad)·20 

Et pnmer punto hace referencia a la secuencia o al transcurso del tiempo que se 

ubica siglos o años atrás Lo que surge generalmente no es idéntico a lo anterior, 

pero tampoco es 1nconceb1blemente diverso 

El h1stonzar en torno a la teoria pedagógica en México conduce a un momento 

histórico en el cual se presentan dP-term1nados elementos que 1nterv1enen en una 

secuencia e ingresan a otro tipo de reahdad relacional. permite hablar de los 

origenes 

Coda secuencia tiene pnnc1p10 y fin. sin embargo los elementos de una secuencia 

no se pierden -El sucederse de la reahdad social de la idea de la c1rculac1ón de 

cornentes h1stóncas un engendrélrse y encadenarse de pasa1es rac1onales, 

múltiples secuencias. parahOJlas o entrecruzadas entre si-7 1 

Al refenrse al transcurso del tiempo se hace como ciclos. los cuales tienen una 

duración y una naturaleza. en Ullinia 1nstanc1a se entiende como categorías de 

1ntegrac1ón 

Es a partir de ello que se ubica nuestro ob1eto de estudio durante el porfinsmo en 

el cual se interrelacionan y contraponen pnnc1p1os Políticos. económicos. socio

culturales. filosóficos y educativos. a partir de los cuales se puede comprender el 

ongen y desarrollo de la teoría pedagógica en este pais 

El espacio es el tiempo organizado como radio de operaciones Es decir que la 

realidad relacional abarca un espacio que se puede medir.- la superficie 

mensurable donde opera desde una realidad relacional minima (un encuentro 

trans1tono entre dos personas). hasta otra m8x1ma (un macro sistema social 

1ntemacional )22 
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El espacio social generalmente esta hm1tado en su comprensión por la idea de 

espacio flsico, sobre todo cuando hay que dar cuonta de este espacio en términos 

de medición. 

El espacio social comprendo un sistema social, y un orden político que pueden 

conjuntarse en ciclos cortos. medianos y largos. que actúan en un espacio 

físicamente mensurable 

Un sistema social. no debe confundirse con sociedad En el caso que nos ocupa 

la sociedad mexicana durante fines del siglo XIX y principios del presente se 

ubica en un sistema social global nacional y a su vez. éste se inserta en otros 

sistemas sociales 1nternac1onales 

·un si-;1 .. m• global nnc.mnal es un conjunto organl.lado de ciclos cortos, mP<ilanos y 

largos QUft actUan en un espacio flslcamente mensurable Por supuesto, As.os ciclos 

se encuentran estr~chatnf'nte mtenelacionados entre si como pnra torTTiar un 1odo'"Z3 

Un sistema social liberal -pos1tlv1sta- progresista se inserta en un modelo de 

desarrollo de corte ·moderno" cap1tahsta, el cual requiere de una educación que 

posibilite la transfoi-mac16n del sistema social 

La d1mens1ón dol tiempo llamada intensidad se refiere a la multiplicidad 

cambiante. variable y d1nilm1ca del tiempo En esta d1mens16n se considera el 

nivel o modo de mtens1dad de un sistema social o una organización política 

Esta d1mens16n se caracteriza por la continuidad y cambio cualitativo. asl como 

por sus efectos '"Lo social humano que conserva su identidad y lo social humano 

que cambia su 1dent1dad'":• 

Cada transcurso y espacio tiene su modo correspondiente de intensidad, así por 

ejemplo el cap1tahsmo en México a fines del siglo XIX, con respecto al 

capitalismo industrial europeo El sistema educativo positivista en México durante 

el pei-iodo señalado i-especto al pos1t1vismo eui-opeo. Es a partir de estas 

231l1~ p ,,. 
:2 .. lb!~.115 
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dimensiones carentes de autonomia pero con especif1c1dad, que podemos dar 

cuenta de la realidad social humana 

La postura que se asume para comprender a los hombres de otro tiempo y, desde 

luego, hacer que se les comprenda. lleva a situarse en su medio. a comprender el 

pensamiento de su tiempo y a enfrentar problemas que no corresponden a los de 

nuestra época 

El conocimiento del pasado necesariamente es 1nd1recto, su conocimiento se 

logra recurriendo a los testimonios Así los escriros contribuyen a las 

transferencias del pensamiento entre generaciones que permiten la continuidad 

de una c1vil1zac16n 

Para el desarrollo de este trabajo se compilan una sene de fuentes primanas. es 

decir documentos escritos por los autores que seleccionamos La lectura de estos 

documentos se realizó teniendo presente el lograr hacerlos hablar a partir de una 

serie de cuestionamientos. saber interrogarlos Desde esta prespectiva Díaz 

Barriga comenta 

• ... se puede af1nnar que cada quien construye una con1prrns.1ón esP*'cif1ca de un 

texto. esta conslrucclón depende tanto de las leodas y e)(pPflfmc1as a partir d(' las 

cuales se apro:io:lma al mismo. como de sus particulares puntos de inlerrogac10n De 

esta mRflPf"R cada sujeto r-ecor1a y r-e-conslruye un esenio (formulado con palabras) de 

acuerno a mUll1plf"s condicionp5 particulares·25 . 

Para fundamentar el sentido que adquiere el estudio del pasado, se retoma a M 

Bloch. concretamente cuando menciona· "El pasado es. por definición. un dato 

que ya nada habrá de mod1f1car. Pero el conocimiento del pasado es algo que 

está en constante progreso. que se transforma y se perfecciona sin cesar":;.'fl 

En la historia se desarrolla una continua interacción de ind1v1duos con las 

comunidades que llegan a representar los soportes de los sistemas culturales. 
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La homogeneidad rundamentaf de los hombres hace posible una h1s1orra común. 

lo cual posibilita quo se comprendan directa o indirectamente a través del tiempo 

y el espacio por medio de sus creaciones 

El individuo es un punlo de cruce de numerosos nexos en los que se desenvuelve 

su vida, éstos. citando a Dilthey, se denominan nexos efecllvos. los cuales son 

sistemas culturales o finales y, organ1zac16n, que se asientan en las comunidades 

individuales. son trozos de vida con los mismos caracteres estructurales de ésra. 

Estos nexos representan s1grnf1cado. valor, fin que encontramos en la vida 

individual y que se vinculan con comunidades y sistemas relac1onaJes 

Dilthey considera que el método de las c1enc1as históricas es la comprensión. lo 

que se puede denominar como método hermenóullco, no obstanle que Jo 

restringe a la 1nterprelac1ón do vest1g1os escritos Es a partir do ello que se 

vincula con Ja propuesta metodológrca para el desarrollo de esle traba10. ya que 

aborda el problema hermf'mé-ut1co y el de la 1nterprotac1ón en general. centrándolo 

en el análisis del proceso. de la v1venc1a de comprensión Esta representa el 

esclarec1m1ento que marcha de una manifostac16n sensible de Ja vida a la 

inlerioridad que la revoca Adornas, establoce que no podernos comprender más 

que en virtud de nueslra propia vida 

Dillhey pos1b11!1a esclarocer el papel que desarrollon en una larea h1stónca el 

investigador y los documenlos a los que se enfrenta S1 bien es cierto, como ya se 

citó. para desarrollar la lectura de los documentos requerimos hacerlos hablar a 
partir de las preguntas que les hagamos, tamb1ón es cierto que es necesario 

"comprenderlos" 

De acuerdo con lo antes mencionado. se resalta la importancia de interpretar y 
entender la realidad desde la vida humana; las cosas hay que entenderlas en 

función de la totalidad que es la vida "'El mundo no es simplemente un mundo de 

cosas, srno el mundo en el que se vive: tiene un carácter vital y circunstancial, 

definido por el individuo para quien es mundo"27. 

27 ~. W, ·T~-~-- def Mundo•, MMtrld. ,__.. OccJdeonl•. Ui17•,.,, 8-r090 Acoata P ...... R~ 
Mart1nar L.-cv. El Al ,_o-.e~FTWflfQ .tti.tOl'1CQ1..Anf..J-.tt~. Qct.M.10<1MDQ...9_..._corr>etitn..C.<lnle:!T'P9'"•M••· ~º v. 111 .. 
UNAM, 1"65. p •t 
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Se recobra el sentido que Dilthey le da a la vivencia. considerada como célula 

germinal del mundo histórico. en el que el sujeto se encuentra en un nexo efectivo 

de Ja vida con su medio Este medio actúa sobre el su¡eto y recibe las acciones de 

éste. 

En la comprensión de un suceso histórico se entrelazan critica. interpretación y 

método 

Para la cred1b1l1dad del relato y del hecho histórico. y a partir de la compilación 

crihco-melód1ca debe realizarse un análisis de testimonios a partir del examen de 

los puntos de vista del 1nforman1e 

Las obras desprendidas de su autor llevan su propia vida y su ley. permiten un tipo 

de conexión Que se logra a partir de conexiones que se dan en la obra acabada y 

el nexo efectivo en que surgieron 

El conoc1m1ento de los nexos se adquiere mediante una progresiva comprensión 

h1stónca de las fuentes con una captación de las cone..:1ones de la vida anímica 

Para ello. los agentes de eslados anímicos encuentran su fórmula en valores, 

bienes y fines 

Cada parte del todo histórico adquiere significado relacionado con el todo de la 

época o período. asi el mundo h1stónco se entiende como un todo. el nexo como 

asignador de valores y fines. para la comprensión de éste todo se logrará a partrr 

del centram1ento de valores y fines en periodos. épcc.as o en la h1stona universal 

1.3 - HERMENEUTICA DEL DISCURSO PEDAGÓGICO (DEL LENGUA.JE A LA 

HERMENEUTICA). 

El interés por acercarse a los escritos de los educadores del porfiriato que 

trascendieron en el desarrollo de la teoría pedagógica en México. llevó a 

reflexionar sobre cómo acercarse a ellos. de qué manera se podria pos1b1fltar su 

Ncomprens1ónN y no solamente reducir esta labor a una reproducción textual de 

estos documentos. qué papel representaría yo ante estos documentos como 

1nvest1gador y como SUJeto ubicado en un momento h1stónco con un marco 

referencial. 1deológ1co y político 
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Tendria que mantenerme al margen en aras de una posible neutralidad. y no 

deberia intervenir ni decir nada sobre los escntos Qué pos1b1lldades tendría para 

realmente construir y no sólo para reproducrr ¿Tendría que seguir los pnnc1p1os de 

objetividad c1entifica? ¿Habría que limitar las pos1b1lldades de sub1et1v1dad ? ¿En 

dónde quedRrian mis pnnc1p1os. valores e intereses? 

Los documentos fueron escntos por su1etos representantes de un contexto 

histórico. con 1deologia. cultura. polit1ca v postura social que repercutieron en sus 

pr0ducc1ones Es fundamental rescatar este baga1e h1stónco que nos apoya a 

ubicar el texto en su momento para lograr su comprensión 

Ante tal s1tuac1ón consideramos que esta pos1b1fldad nos la ofrece la hermenéutica 

ya que contribuye a esclarecer los contenidos y su h1stonc1dad 

La hermenéutica permito la expltcactón de Jos elementos del texto a partir de su 

ub1cac1ón e 1ntegrac1ón en una totalidad. es decir considerando la realidad a la cual 

pertenecen 

El conoc1m1ento del contexto en que se ubican los textos permrte entablar un 

diálogo con ellos. considerando que el autor pertenece a un momento h1stónco y es 

portador y participe de una cultura y de una sociedad que se ref1e1an en sus 

escritos 

Asi también el intérprete Juega un importante papel, ya que éste es el que logra 

encontrarle un sentido y entablar una conversación con los escritos 

Por lo antes citado se considera necesano otorgarle un apartado al contexto 

histórico ya que permite la ubicación de los autores y sus textos. As1m1smo se 
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plantean una sene de cues11onam1entos que contnbuyen a entablar un dtálogo con 

los textos. 

Para abordar la hermenéutica se h1stonza sobre su desarrollo. contemplando sus 

antecedentes y las diversas vertientes que han surgido sobre el análisis discursivo 

y hermenéutico Esta perspectiva no se limita a un nivel 1nformat1vo sino reflexivo 

que esclarezca cómo es que se ut1hza el metodo hermenéutico en esta labor 

1nvest1gat1vA 

Es pertinente presentar un panorama de las diversas propuestas sobre el estudio 

de textos, retomando una sene de elementos que contribuyan e:xphc1tar el sentido 

de la investigación hermenéutica y ubiquen una nueva perspectiva al sujeto y al 

objeto de la invest1gac1ón, contraponiéndose a la e:xplicac1ón que daba el 

pos11lv1smo a las ciencias humanas y sociales con su pretendida 1ntenc1ón empinco 

experimental 

Es de gran validez ubicar en el proceso de 1nvest1gAc1ón el sentido que adquieren 

el investigador, el texto, el autor y el contexto histórico - social. sus interrelaciones 

y diferencias. posibles hm1tac1ones y alcances para lograr una 1nvest1gac1ón mucho 

más certera 

La objetividad que generalmente se ha propuesto para las c1enc1as naturales 

cuestiona ol papel subjetivo del investigador en una 1ntenc1ón de neutralidad ante 

el objeto de estudio. y lo cual adquiere un sentido diferente en la versión 

hermenéutica, destacando el papel del Sujeto y las interrelaciones que mantiene en 

un sentido d1alect1co 

S1 bien es cierto que el sustento metodológico versa en la hermenéutica. no se 

descartan los antecedentes que conducen a su conformación Eduardo We1ss 

plantea cómo se entretejen los elementos en la interpretación del texto y la forma 

de presentarlos desde una totalidad que adquiere sentido a partir de esta 

integración 

El plantear como propuesta metodológica a la hermenéutica. como anteriormente 

se señala. conlleva a esclarecer sus pnncip1os y métodos. para lo cual se 

considera oportuno mencionar las diferentes vertientes de la hermenéutica y la 
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relación y discrepancias que manliene con algunos olros mélodos vinculados con 

la ·;nterpretación• de texros, concreramenre con el análisis de contenido y el 

análisis de discurso, éstas corrientes se diferencian en la concepc16n, método y 

técnicas de análisis 

En este sentido se pretende 1mc1ar este apartado ser'\a/ando un importante punto 

de partida vinculado con la l1nguist1ca como d1sc1phna 

Un primer cuest1onamiento es el referenle al papel dol lengua1e en la actividad 

intelectual del hombre. ésto se puede abordar como un problema del papel del 

lengua1e en el pensamiento o como problema del papel del lengua1e en el 

conocimiento humano. así también se puede agregar otro ámbito que viene a 

considerarse en relación de su función y s1gn1f1cado para la cultura 

Existe una 1mportanre relación entre pensam1enlo y lengua1e. aunque es 

necesario ad\l'ert1r que no se pueden 1dent1f1car o confundir En lo que respecta al 

papel del lengua1e en el proceso de conoc1m1ento se deslaca que los sistemas de 

signos o lengua1es son portadores del pensam1enlo conceptual 

El pensamiento conceptual manlione una importante relación con el lengua1e. este 

no se desarrolla a1eno a la inlervenc1ón de la comunicación linguistica social. de 

esta manera el hombre no sólo aprende a hablar sino también a pensar Es asi 

cómo conjuntamente con la adqU1s1c1ón de una imagen acabada do ta sociedad 

aprende el lengua¡e 

Los avances y procesos del saber y de la cullura se deben a la creatrv1dad e 

innovación del pensam1onfo humano, aunque es necesario reconocer la 

lrascendencia del pasado histórico en el conocimiento del hombre 

El lenguaje se llega a conformar como un mediador entre el pensamienlo social y 

el pensamiento individual, entre el ind1v1duo humano y los ob1ctos. adquiere así 

un sentido creador y de gran s1gn1f1cac1ón para el pensamiento 

En todo lenguaje se encuentra una visión del mundo determinada El lenguaje 

también inlerv1ene en la capacidad de abstracción y generalización del 

pensamiento. El proceso de conoc1m1ento se encuentra ínlimamenle vinculado a 
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la •praxis·. y es el lenguaje el que permite esta relación entre conocimiento y 

praxis. 

El lenguaje permite acercarse a la realidad, contribuyendo a la conformación de la 

imagen de la realidad, existe una importante influencia del lenguaje sobre la 

percepción sensible sin caer en el subjetivismo o realismo mgenuon. 

La percepción de la realidad mantiene una estrecha relación con la forma en que 

se habla y piensa sobre ella. esto permite ser'\alar la influencia del lenguaje en la 

investigación y conoc1m1ento de la realidad 

El lenguaje mantiene una influencia (como sistema s1mbóhco y significativo) sobre 

el desarrollo de la cultura, y a su vez la cultura ejerce influencia sobre el lenguaje. 

Es asi que la influencia del lenguaje se manifiesta sobre los procesos de 

pensamiento y conoc1m1ento, as1m1smo sobre los productos del pensamiento 

como la ciencia. técnica, arte. etc 

En lo que respecta a la relación lengua y sociedad existen dos vertientes para 

abordar esta dicotomia . la llngUist1ca y las que se refieren a esta relación con 

base en los aportes c1entificos de la teoría de las ideologías y de la teoría 

mane.isla 

El surgimiento de la llnguist1ca como d1sc1plma se ubica en la segunda mitad del 

siglo XIX. los pos1t1v1stas consideraron establecer la linguistica como ciencia 

positiva partiendo de la autonomía de su objeto de estudio y la formulación de 

leyes universales Se pretende que la linguistica responda a los postulados 

establecidos para las ciencias naturales, -El lenguaje en otras palabras. so 

convirtió en un Objeto natural como la mecánica o el magnetismo"~ y pretenden 

que a partir de la moñologia y la fonología se establece leyes universales 

Es a principios de esta centuria que la concepción trad1c1onal de la lingüística 

sufre algunas transformaciones fundamentalmente a partir de la filosofia del 

28 Ch" &hlltf. Act.rn -L~¡e y Conc.:~o-. M<l"•ICO, Gf .... lho. 1975, .n Jf"Crioc;;e$J_RK~_d9Jn't"M't!QK!On ~~·· 

~~::.=·=El Al ·o..curMJ y SocMOd...r. _,O.. i. C.~ T~. Enf>QU9 _H.,¡:,. 1.108 ~WO'ogt• ~ 
(~Q9y_fl"',f1!9t'N1'Y•S e i._~oc)Qk.ig.l• y_ft'Cntea• doe !~oge<ló!"! S0<;ial UNAM.Ponu.. 1968. p 7~ 
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lenguaje como campo de reflexión sobre la hnguísllca El neopos1t1v1smo retoma el 

principio de que la teoría depende de la elección del lenguaje y considera a este 

último como ob1eto ürnco del análisis filosófico 

El lenguaje -en cuanto a la pohvalenc1a de las palabras- representó para el 

neopositivismo un medio y un objeto de la 1nvosttgac16n Se consideró al texto 

como un hecho y su análisis se ltm1t6 al texto manifiesto sin considerar la 

interpretación de cualquier sentido latente En referencia al desarrollo del análisis 

de contenido se puede ubicar a Holsti. quien propone 1nclu1r en el análisis el 

sentido latente pero con ciertas reservas do no allerar el método c1entif1co Holst1 

no se desliga del pos1t1v1smo lógico resaltando la 1mpor1anc1a de la contrastación 

de h1pótes1s derivadas de leyes o teorias. de desembocar en 1nd1cadores 

med1bles. destacar el conteo de frecuencias diferentes (unidades del texto) 

" .. este proced1m1ento burdo no considera toda la riqueza do un texto El problema 

mayor del método pos1hv1sta do anáhs1s de contenido es esencialmente un 

método de ver1f1cac1ón o fals1r1cac1ón do h1pótesrs ~-"° El análisis de contenido en 

este sentido cuantitativo se caracteriza por ser una 1ócn1ca de 1nvestrgac16n 

emp1nsta y permenda por el modelo h1potót1co deductivo La in1enc1ón 

fundamental de este análisis. es analizar el le)(to en relnc1ón a su contenido 

man1f1esto. y para ello sólo será posible a partir de contenidos observables. y 

básicamente por la via de Ja frecuencia en que aparecen 

Generalmente se establece una relación entre técnica como productora de datos, 

las hipótesis sujetas a venf1cac1ón. el código de an.ólls1s y el cuerpo de la teoría 

Esta perspectiva cuant1tat1va se s1ntet1:::a en los s1gu1entcs tres punlos 

1- Como una tócnica basada en una lógica dn la venf1cac16n más que 

en una lógica de descubnrn1onto 

2- Considera fundamentales los contenidos man1f1estos, observables 

y mensurables 

3- No se encuenlra una estrategia que permita la selección de 

categorías y de unidades, ni una lógica que demuestre la 

correspondencia entre código, datos e h1pótes1s 31 
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En el análisis de contenido cualitativo hay una perspectiva más flexible para 

observaciones descriptivas y los procedimientos de análisis son de fndole 

impresionista 

Este análisis de contenido en su bUsqueda de signrf1cados intenta '"abOrdar lo 

latente, constituyendo un cierto dosllzamiento hacia el Análisis de Discurso .. 

detrás de un código existen otros subcód1gos (para) extraerse multiplicidad de 

s1grnficados":t2 

Una de las llm1tac1ones de esta técnica es la del requ1s1to de objetividad que 

implica que las categorías de análisis deben ser tan explicitas que podrán ser 

aplicadas por diversos analistas al mismo contenido y alcanzar los mismos 

resultados 

Otro punto cuestionable es la idea que subyace de realidad considerada en un 

solo nivel que es el empínco-observac1onal, así el dato se considera que tiene 

una existencia en el mundo real, no cons1dorando que es un producto 

condicionado por la reahdad exterior a él 

Los analistas de contenido al marginar problemas relacionados con el contexto 

histórico-social y la subJet1v1dad del emisor y del investigador, han reducido fa 

realidad a lo empínco-observab/e 

Han surgido algunas reformulacsones en relación al anáhsis de contenido como la 

introducción de la noción de "contexto .. para extraer significados de un mensaje. 

Esta definición de contexto se considera aún insuf1c1ente El contextuar lo 

restringen a algunas caracterist1cas o aconteceres del entorno inmediato del 

momento en que se emite el mensa1e. no contemplando factores culturales, de 

poder, hegemonía e ideológicos 

Es a inicios del siglo XX que en Ginebra, F. de Saussure establece que la 

lingüística reconoce como objeto a la realidad intrínseca de la lengua, es por ello 

que pretende se apegue a las condiciones de una ciencia estricta (formal, 

32J~J~.p ,, .. 
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rigurosa y sístemáhca). con ello la hnguishca adquiere' el nivel de dtsciphna 

especifica 

Sassure da inicio al estructuralasmo hngulst1co en el que se considera que la 

lengua forma un sistema. y en donde las partes integran una sohdandad sincrónica. 

por lo que se plantea partir de la totoltdad sohdana para obtener por análisis los 

elementos que enc1erra,:i 

Un aporte representativo de la propuesta saussunana es la introducción del 

concepto de signo al concepto de lengua 

·El signo hnguistir.o P.s '>US('1•plibln do una r1oblo dflfin1c16n r."> a In ve2 unn nnt1dad 

referonc1al un tanto quo .,.s la unoda<1 t~nlrP ul s1~¡r11hcantt!!' y el s1gn1f1cado y una 

un1dnr1 d1fort"nc1al on t<-tnlo 'llJO dofono-J por t•I lu~FJr que ocupa on rolac;1án con otros 

signos dP.ntro dRI s1slorna:l" 

El signo es relacional y d1fcrencial. su vo:1lor está su1eto a la presencia de otros 

signos en el marco de una cadena discursiva 

Saussure señala dos planos de annhs1s el pad1gmát1co (que alude a ta 

sustttuib1lidad por contexto) y el Smtagmat1co (sustitu1b1lldad po..- cont1gu1dad) que 

contribuyen a esclarecer por un lado. ciertas lógicas usuales en la construcción 

simbólica de la realidad. por otro !;-JdO, cstrateg1R"> pol1trcas cot1d1anas y, por otro 

lado. formas retónCc."'15 de uso cotidianas 

Saussure destaca en su propuesta el estudio del obJeto (la lenqua) y relegó al 

su1eto (el hnbfa}, la estructura del lengua1e ocupa un lugar pnvlleg1ado en relación 

al papel que descmperin la g~nes1s 

Los bases de la hngu1st1ca del discurso se establecen a partir de In tcoria de la 

enunciación y de los actos de habla En este caso se plantean las d1ferenc1as entre 

enunciación y enunciado. y es importante destacar como se consideran al sujeto 

parlante y a su contexto h1stónco como cond1c1ón para la producción de un 

discurso El ob1eto esta relacionado con el acto de hablar vinculado con las 

33 Cff Guf ... UPT !';""'" "Dr>K••'" V 5o•.-•l"<f" .. n 0 .. 1,. GatT" Tr .... dn Op __ CfC. p 73 74 
34 fblfk'm. p 7• 
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marcas que depositan en el discurso los diferentes factores que entran en juego 

en la enunciación~ 

La palabr~ discurso generalmente se refiere a una realidad inte.-media entre la 

lengua y el habla La lengua se integra a partir de un sistema de signos que 

permite a los individuos comunicarse entre si y el habla, es el hbre uso que hace 

un individuo de su lengua (Saussu.-e) Entre la lengua y el habla se encuentra otra 

realidad intermedia que es el discurso. regido por un subcód1go con un tipo de 

palabras comunes a gran número de 1nd1viduos"tft 

Para la teorla de los actos del habla la d1mens16n social del comportamiento 

lingüístico adquiere un sentido trascendental, en este caso el lenguaje-acción 

surge como contrapartida a un lengua1e propiamente declarativo o constativo 

Los aportes de esta teoda son considerados fundamentales para la dimensión 

pragmática de tos enunciados. aqui el contexto social representa un ámbito 

necesario en el cual se ubica el acto hnguíst1co. es a pnrtir de esta propuesta que 

se desarrolla la hnguíshca del tex:to 

Los prmc1p1os de la linguistica estructural en su sentido taxonómico o 

clas1ficator10 son superados por la propuesta de Chomsky quo establece el 

construir una teoria general para explicar el func1onam1ento de la lengua. Esta 

gramática generativa pretende ser explicativa y no limitarse a un sentido 

descriptivo 

En la década de los sesenta se desarrollan proyectos de gran trascendencia para 

el campo del discurso como son los traba1os de Roland B.i'.lrthcs en Sern1ología, y 

de A. J Greimas en Sem16t1ca. lo que permitió conformar un modelo pora 

reconstruir el discurso dentro de una estructura narrativa totallzante. logrando la 

unidad totallzante del discurso corno un todo de significac1ones Es importante 

ser'\alar que no obstante los logros alcanzados en torno al énfasis en la forma se 

encuentra una desvinculación del contenido y de la historia concreta Los aportes 

de la lingüística moderna y de la antropología estructuralista, así como la 

posibilidad que presenta Barthes de trasladar este enfoque al análisis del 

35 Ch , Jbh~.,,.-,. p 75 
3ft Cfr E.trada . .Julooy An.,..,.., l.tz"anAQa. Qp_C". p 115 
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discurso han sido de gran trascendencia, sin embargo se presentan carentes de 

contenido histórico El enfoque de la semiótica estructuralista para el análisis del 

discurso se aleja de la explicación del contenido htstónco 

El análisis del discurso proporciona elementos para el logro de uno de los 

postulados do la hormonóut1ca incorporar el análisis de la gramática del texto al 

análisis del contenido..., 

La propuesta de Barthes sobre la crítica literaria intenta lo que su ciencia del 

discurso ha perdido contenido h1stónco. momento subJeUvo y relevancia social. 

En su defensa Barthes parte dol pnnc1p10 hermenéutico que se entiende como 

"construir una nueva voluntad colectiva orientada hacia el futuro desde la 

reconsiderac16n del pasado a partir del presente""' 

La 1nfluenc1a marxista contribuye a que el objeto llterano se enfoque no como 

discurso sino como texto, es decir como un proceso de producción do s1gn1f1cados 

y. en donde se plantea la v1nculac16n entre texto e ideología A esta propuesta se 

le hacen senas críticas ya que s1 resaltan la product1v1dad no le dan el debido 

peso a la d1mens16n del producto que tu~ne la 1doología 

La lingúist1ca del texto relacionada con el desarrollo do la pragmática y de Ja 

teoría de los actos del habla. enfatiza sobre aspectos gramaticales vinculados con 

emisiones completas superando las fronteras de la oración y estableciendo 

unidades suprasenlenc1ales como macroestructura o macrorregla 

La mayoría de las criticas a esta propuesta de la linguistica del texto es que la 

mayoría de Jos análisis se concentran más en el aspoclo l1nguíst1co que en el 

social o psicológico del lengua1e 

Foucault establece una d1st1nc1ón entre análisis lingúist1co y análisis del discurso, 

en este sentido la d1scurs1v1dad involucra una serie de prácticas extralingüísttcas 

cuya significación es fundamental, las prácticas lingüisticas y extralingüísticas se 

combinan y adquieren s1gn1ficado en el discurso. 
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Foucault entiende la préctica discursiva: 

•en relación a un conjun1o de rogla5 anónimas, históricas, siempre determinadas en el 

espacio y el tiempo. que han definkJo en una 6poca dada y para una "'"ª social 

económica, geogréfica y lingülstica dada'\. las condiciones de e1erctcio de la función 

enunciativa3Y. 

Desde esta perspectiva el texto llegaba a vincularse con el pasado del que 

emanaba, la superficie del lenguaje se traspasaba y alcanzaba su sentido, el de 

la época o del autor Es a partir del enfoque estl"uctural quo el texto se convierte 

de documento a monumento 

La formación discursiva. como la plantea Pecheaux, surge en condiciones 

especificas de producción (hist6,-1cas) El discurso tendrá una perspectiva mucho 

más amplia que la lingúistica abarcando posiciones ideológicas que posibilitan el 

funcionamiento l1ngúist1co 

Las ideologías (en su seno soc1ológ1co) y lo 1deológ1co {como d1mens16n de 

análisis) son entendidos como una formación d1scurs1va especifica que involucra 

ideas, actos y relaciones, Objetos e 1nslltuc1ones, articulados en torno a una 

significación particular. Lo más representativo de esta linea teórica es el hecho de 

considerar al discurso como práctica social que se define por su materialidad 

El discurso se entiende -sobre todo a partir de la perspectiva teórico-metodológica 

del materialismo histórico- como significación inherente a toda organización 

social, como una p,-áct1ca de los sujetos sociales que mantiene un vinculo entre lo 

dado y diversas potencíalidades del presente -lo dándonse-. El discurso como 

práctica social requiere para su análisis el ser considerado como un producto 

activo de la coyuntura, en donde se establece una ,-elación recip,-oca entre 

coyuntura-discurso 

Pa,-a el análisis discursivo es necesario analiza,- la coyuntura • lo que significa 

reconst,-uir la realidad como una totalidad en movimiento y, considerar que el 

39 lbl!Mm. p 79 
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discurso puede contribuir a esta reconstrucción. En este sentido se concuerda en 

ctue las "condiciones h1st6nco-coyunturales (se entienden como) la situación 

social específica en que se genera un discurso '"'°'° 

Es en este sentido que se pretendo una comprensión del discurso de acuerdo a 

sus cond1c1ones de producción lo que permite abordarlo no sólo en un nivel 

subjetivo del hablante sino en un nivel objetivo acorde a sus condiciones 

hist6rico..coyunturales 

En la perspectiva reconstructiva es importante insistir en que esta técnica debe 

estar basada más en una lógica del descubrimiento que en una lógica de la 

verificación. Ello 1mpl1caría 

'"a) E,.;plorar la5 poo;.1billdm1~s de un an:tl1sls de contenido heurlstico mAs all:t de su 

agotamiento en su vertiente cunlllahvA. y 

b) Consrnuir un 11po de hr.nTic'm~utlca en la que este pc-esente la acclOn de los sujetos. 

pt"écticas y discursos tratando de recuperar algunos aspectos. marcos df'I su voluntad. 

proyecto, intenciorlnHdad el dalo dertvado del anélisls de contenido tendrA que ser 

siempte artlcuh1do con datos de otros niveles de realidad, no todos ellos de ongen 

cllscursivo; para ser lnlerpretado'"•1 

En lo que respecta a los problemas y métodos del ana1ts1s del discurso se 

presenta el problema de no haber superado el estudio de los prolegómenos y aún 

busca constituir su metodologia y su objeto Sin embargo, no es sólo la dificultad 

de articularse sobre el campo de las ciencias humanas, sino también una 

dificultad para constituir su unidad dentro de la teoría linguistica 

La hermenéutica se presenta como una alternativa al discurso c1ent1ficista"'2 

contraponiéndose a los entenas cuant11at1vos de med1c1ón y comprobac16n, 

planteando la trascendencia de conformar una red de tesis sobre el texto que 

desemboca después de un amplio proceso en un ·patrón de sentido" 

:: Ji'!.~:J~ y Arfan.o Llramtg•. Op._ Cft . p t t 8 
42 En._. P'"~•• ci. loos -~"'••. f----.gos y ~··no - pr..i....,. ~ .. r~ c_,¡mc• ..,,un 
• ~hv• ~·· s.6'o cnnrr..,..,_, su 1.-:tuccionrsmo 
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" lo inl.-rprfflac1óo hennen1tu11ca bu!lCA pntron .. s dn sentido conrront111ndo on 

espirales sucesivas la an1tc1pac1óo del senhdo con ni lexlo. y a d1fernnc1a del anéhs1s 

del d1scur.a dft Pf"OV€9nftnc1a estructural sem16hca que subrntnn ton ~lo la forma o 

estructura 1dnolbg1cn del IO)l{to. el método hormonffuhco cr1hco concoda importancia a 

los con1on1dos y a su tusloric1dad~ 4 J 

El modelo de patrón plantea que para conocer la razón de algo se parte de un 

patrón conocido, • algo queda explicado cuando sn relaciona con un conjunto de 

otros elementos de tal manera que el con1unto constituye un sistema unificado . 

parte especifica de un todo organizado"" 

En relación al patrón hermenéutico de un te)(to. la descnpc1ón del patrón contribuye 

a explicar la presencia de ciertos elementos en el texto 

Un elemento de gran validez para entender los alcances de la hermenéutica lo 

representa el carácter de la sub1et1v1dad del investigador. que ha sido tan polémico 

para la mayoria de los enfoques que abordan el estudio o análls1s de ledos 

En la conformac16n del patrón hermenéutico se consideran perspectivas y 

conceptos teóricos 

Con lo que respecta al sentido de la sub1et1v1dad en la hermenéutica. Eduardo 

We1ss señala 

la elaborac16n do In ca1ogonzac16n v do los cr1terros de categonzac16n incluye 

momentos sub1et1vos l A sub1et1v1dad t1en"' quo ser controlada LA refle.1116n sobre la 

d1stanc1a entro la pas1c16n propia v l.'l del 10 .. 10 es una do estas 1nstanc1as -•!t 

En el proced1m1ento hermenéutico prevalece el sentido de compresíón 

intersubjetiva en oposición a la comprobac16n intersub1etiva. en el aniths1s de este 

corte se manifiesta un interés pnontano por la ·comunicac16n de sentido". 

4 3 w-. Etii.U1rdn ..,_.,. v .. ior ... ...,,. .. .....,..,.i-..., kM Llhr'" (k" T .. -.10 .u. c-nr."'• s-:mi- 1930 19110-. ~ No 42. 
~ Ooc 19112. M#>....,n CNTE • ...., T#>.-..,-,.. v R .. ,,.,,_ 0r> Cll. p 1\ 7 

4 : ::t.';.~;g"·.!1~mf:Mtm<;e.rrL""" -oi>.~Cll ''"'"'"'"'º s p 129 
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Existe una tradición '11 respocto quP parm1tn rcnn)(1on3r en torno a algunas 

propuestas que rcpre~rntan un nr.tecodente .mportAnle para e ... phcar el sentido 

que adquiere la comprPns1ón en la hermenéut1c...'l, una de éstas es la de Dilthey que 

plantea la just1f1cnc16n de la ex1stenc10 de las c1cnc1as humanas o del espintu, el 

cual se encuentrA en el oh1eto de r.5tud10 de estas c1enc1as que es e\ mundo del 

hombre. un producto del espintu humano. algo creado h1st6ncamente por el 

hombre. A partir do lo Axpuesto. no es posible separar al tnveshgador y a le 

reahdad 1nvest1gada en las c1r.nc1as humnnas. ello trae como consec:uenc1as 

metodológ1cns la comprensión (Vorstehen) que os el mCtodo para captar un mundo 

s1gn1f1cat1vo. 1ntenc1onol 

Para Max Weber es nccesano cAptar el caracter s1gnif1cat1vo de las acciones 

sociales. h1st6ncas. culturales. humAnas. plantea el comprender (Verstehen) ese 

s1grnficado para poderlas entender 

Este autor sostiene que toda la mlerprelac1ón generAlmente tiende a la ev1dencaa 

de la comprensión. la cual puede ser de caracter racional (lógica. matemét1ca) o de 

carácter ondopát1co afectiva, recephvo-artíst1ca Respecto a este segundo 

carécter. ciertos valores y fines que parecen guiar la acción del hombre no son 

comprenstbles sino solamente en ciertas circunstancias. hay Que captarlos 

intelectualmente. es decir revivirlos por medio de l<l mtcrpr,...tnc•ón cndopática 

Weber propone la construcc16n metodológ1~ del t1po-1deal corno instrumento 

Adecuado para la invest1gac16n c1entif1ca en el campo de las ciencias socio

históncas y culturales Es este sentido de vmcular anai.s1s cmpinco y sentido. 

motivos y probab1hdadcs típicas lo que caroctenza su sociología comprensiva 

En \ns c1cnc1Rs del espíritu los valores adquieren un lugar central. nos conducen al 

sentido cualitativo de los fenómenos humanos y sociales En las ciencias sociales 

existe una tarea especifica diferente a In de las naturales. y viene a ser la 

comprensión de los procesos mentales 

En el estudio de los procesos culturales desempeñan un papel pnmord1a\ las ideas 

de valor con las que consideramos la cultura "La cultura es un fragmento 



finito de entre la Incomprensible inmensidad del devenir del mundo, al que se ha 

confer-ido -desde el punto de vista del hombre- un sentido y un significado•. 

Weber aclara el sentido de lo personal en el estudio de los procesos culturales, 

considera que es lo que le confiere valor; establece que toda obra debe expresar 

una personalidad si se le quiere dar otro valor de ex1stenc1a 

En el sentido de aclarar la s1gn1f1cac16n de la comprensión en el proceso 

hermenéutico nos referimos a los sustentos de Alfred Shutz para el llamado 

método del Verstehen. Considera que el co1,oc1m1ento del sentido común de la 

vida cotidiana es fundamental para entenderse con ol prójimo. los objetos 

culturales y las instituciones sociales, lo que viene a ser la realidad social. De 

acuerdo a ello. establece que el mundo (natural y social) es desde el comienzo un 

mundo intersub1etivo y su conoc1m1ento está soc1allzado de diversas maneras. 

• ... la Verstehen no es pr1mord1almente un método empleado por el científico 

social, sino la particular forma experencial en que el pensamiento de sentido 

común toma conocimiento del mundo social cultural • 7 

La realidad social tiene un s1gmf1cado especial y una estructura de 

significatividades para los sujetos que viven en ella. los cuales a partir de una 

serie de construcciones de sentido común han interpretado ese mundo. 

Este mundo se llega a comprender en cuanto se comprenden ·1os motivos. objetivos. 

elecciones y planes qu" se orlgman en sus circunstancias btogréficamente 

determinadas .. ·en sln1P.sis, los significados subjetivos que ellos alnbuyen • sus 

eeciones, en su unie1dad Puedo. en cambio. experimentarto en su t1p1cídad. Para ello. 

construyó esquemas tlplcos de los motivos y fines de los actores. e incluso de sus 

actitudes y personalidades .. esos esquemas tipificados de la conducta de los olros 

pasan a ser a su vez motivos de mis propias acciones. lo cual conduce al fenómeno 

de la autollpificacl6n ... ·.e 
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El investigador SO'=•al ha do desprenderse de aqUollo que gob1orna la 

interpretación de sentido común relacionado con su s1luac16n b1ográf1ca Es el 

problema establecido el que podrá determinar lo que es signif1cat1vo para el 

investigador y el marco conceptual de referencia que deberá ut1hzar 

Para algunos de los educadores, elegidos para el presente traba10. como en el 

caso de Carlos A Carrillo, consideraban que la educación debía guiarse por la 

naturaleza. por lo que la escuela debía usar el método natural Esto conduce a 

explorar los referentes teóricos relac1onados con el naturalismo pedagógico y su 

introducc16n a la educación mexicana. especif1carnente como lo conceptuahzan 

estos educadores 

El análisis hermenóut1co tiene en cons1derac1ón la construcción de una red de 

tesis adecuadas al texto En esto sontido el hermeneuta tendrá que d1rrg1rse a 

'"comprobar"" en el transcurso dol proced1m1ento (Ja espiral hermenéutica) la 

validez de Jos conceptos y crrlenos que ha conslru1do 

En este sentido se plantean categorias para llevar a cabo la lectura de los textos, 

sin embargo es a partir del desarrollo del trabajo que se considera su validez y 

pertenencia 

No es posible negar que el hermeneuta pueda hacer uso de proced1m1entos de 

cuant1ficac1ón pero ello representa sólo uno de los múltiples momentos auxiliares 

del proceso 

Una advertencia para el anáhs1s hermenéutico es la señalada por Eduardo Weiss. 

y se refiere a considerar la realidad y no limitar el trabajo a un análisis de textos y 

discursos. 

El contexto en el que se ubican los textos es fundamental para lograr este tipo de 

análisis, abarca la situación económica. polil1ca. social y cultural en Ja que se 

desenvuelven los educadores elegidos y la relación que mantienen con sus 

textos 

La hermenéutica del lenguaje aborda la problemática del lenguaje como 

expresión, es decir se refiere a las verbalizaciones de actitudes del sujeto del 
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habla. En este sentido la hermenéutica del lenguaje se caracteriza como un 

intento por dilucidar las actitudes en el lengua1e 

•y esl• tarea se denomina hennttnéulica porque exige un fl!ifunrr? interprn1allvo, SI 

es que se Pf"P.IP.nde h•cer1• pasar al estadio del conoclmlr.nlo inhulivo al dftl 

conocimlf'!'nfo cientlflco, comunicnbfe y ver1flcabh,.•Q 

Con la intención de tratar de esclarecer la concepción hermenéutica de 

interpretación se menciona la tradición del pensamiento hermenéutico50 que en 

este sentido restringido se refiere a una técnica o arte de interpretación que 

pretende esclarecer el significado de pasaJes oscuros de tex1os recibidos por 

alguna tradición La tarea hermenéutica se presenta como complementaria del 

fenómeno más general de la comprensión del lengua1e y se hace referencia a ello 

en los momentos en que se obstaculiza dicha comprensión, sin embargo de esta 

concepción de la hermenéutica no pueden desprenderse n1 una teoria, na un 

modelo hermenéutico, es demasiado rostnng1da al considerarse como una 

especie de técnica auxiliar para buscar esclarecer pasn¡es oscuros 

Algunos aspectos de esta concepción hermenéutica llegan a trascender en su 

conformación. como la diferencia que marca entre comprensión 

rnterpretación, que metodológicamente representa un pr1nc1p10 sano 

Las tesis hermenéuticas, a partir de su relación con otras teorías. -como fa 

metodología de las ciencias humanas- toma en cons1derac16n la relación con el 

contexto de producción de los te)(IOs. ya sea una manera diacrónica o sincrónica 

La comprensión se genera en un contexto y esta relación no es accidental sino 

forma parte del proceso mismo de configuración del s1gnif1cado. En el sentido 

diacrónico el significado de los hechos sociales y de los ·artefactos· culturales es 

algo que se ha construido en el tiempo, con una historicidad En esta perspectiva 

se establece lo que representa la comprensión previa que se refiere a: 

4 9 •Et concepto ~IOO Pf"_.__ O. a. ••Pf"--or. gr...ga H~in. quoo aogntrac• .,.i .rt• c:N nerpr.c.,.. en -u -.tldo 
""'- .-npllo L• kie9 de l'wr~C. - 18 ••.1•U•nt.-cl6n cMo Uf'8 ºctenc .. O mHodo ~· Cllyll ,.....i.cs.d - 18 lnt.rpt"91.clórl y 18 

~ .. ~":'..: ~';:.:::.~==~7"~~=::~oc;~~~':';;;~:~~:e;~;s.~~::io!~c~~ 5-d9d . .... , 
37 



•saber ya algo del significado de un ltudo o de una prAcllca social ., de un artefado 

cullural para poder interpt"elar su sentido en una situación concreta cualqulera. Es por 

ello que la hennen.!-ullca supone tambl6n que es necesario pertenecer a una tradición 

para que resulte posible entablar un diélogo "tcundo entre un lnlerptole y los le.ll1os 

del pasado~' 

La significación de un texto está relacionada con el conocimiento del contexto, es 

esto lo que va a permitir un diálogo con los textos; asr se formulan interrogantes 

en tomo al contenido de los textos y las respuestas van adqumendo s1gnificación 

en el sentido que conocemos su impacto en el momento h1st6nco en que se 

producen; en este caso cómo comprender la importancia que tuvo para el régimen 

y la sociedad por11rista la c1entif1c1dad pedagógica 

De acuerdo a lo antes sAñalado los textos se encuentran inmersos en una 

estructuración de la cultura en un momento determinado. y en los cuales están 

presentes las categoríns del lengua1e del intérprete En esle sentido la 

interpretación se ent1ondo corno un fenómeno de traducción entre dos lengua1es o 

dos momentos 

¿Cómo explicar en el s1gu1ente e¡omplo el 1nd1v1dualismo pedagógico?, '-'ºque se 

enlendtó en ese momento y cómo se comprende hoy. en relación al maestro ? 

.. su método es la expresión espontánea de una 1ntellgcnc1a clara y reflexiva. de 

una sens1b1hdad moral. noble y generosa. de una voluntad firmo e inquebrantable. 

en una palabra. do una verdadera ind1v1dual1dad pedagóg1caR ... ~ 

En su sentido diacrónico. no se llm1la a la e)(pllcac1ón de corte genético que 

pretende esclarecer s1gnif1cados oscuros como corresponde propiamente a la 

filología. sino comprende la acción de un proceso formativo de construcción de 

significados sobre las estructuras dol lenguaje como formas de vida 

En el sentido sincrónico se trata de esclarecer aquello del tedo que va más allá 

de los significados convencionales de las palabras o de las oraciones de que 

puede dar cuenta semántica 
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En la hermenéutica se contempla el hecho de considerar la s1ruac16n en la que 

emite el acto del habla para determinar su s1gnir1cado. y en donde se considera que 

en este proceso de conshtuc1ón dol s1gn1fic...ado. el intérprete desempel\a un papel 

activo. "La obra establece los limites de las 1nterpretac1ones posible~ y con ello nos 

conduce a su autor. pero por otra parte. sólo podemos oncontrarle sentido a partrr 

de nuestro horizonte de creencias y de nuestros pre1wc1o"s -~1 

Al respecto. el interés por las lrm1tac1ones y aportaciones del discurso educativo de 

este periodo contnbuyó a subrayar el s1gu1ente apartado en el que se plantea una 

critica a la educación memorist1ca 

"No. yo no corTlprnndo ""' n1no convort•do ffn rn.Jqu•na P~"lra '"'~'" pensamientos 

a1onos s•Qu•ora saan Jos más bnllnntes. do los mas 1ns•gne~ P*)nsadores. quooro decir 

alma. 1ntohgí!ncHl. con17ón y v1dn r d~JC..'lr al n11"10 no "5 ernbodopnr on su ~,beza 

fra5es que otro cf'trnbro elaboró v QllO pnra "' cArozc.nn t1o sonffdo no es vac1nr en su 
mflrnot1R libros -~ 

La corriente critico-hermenéutica o d1aléct1ca. no se puede considerar como un 

método en el sentido pos1t1v1sta. sino que es una forma. un estilo de pensamiento 

que se basa en la crítica. entendiendo por critica un cuest1onam1enlo constante 

"La cr1t1ca hermonóuffcn pnnuguo por ondo"J la concnpr.ión d'> lo~ hechos on ol todo 

social para qu~ at1qu1ora sentido Q1Je h#lyn un mov1m1nnto nn CltClJlo entre ob1etrv1dad 

social e 1nvest1gac1ón f">n cuyo cnntro PSfA PI contonuo PsclarPC1m1ento 

hermenéuf1r,ao;s 

Con la finalidad de esclarecer el sentido de la hermenéutica se mencionan dos 

propuestas fundamentales para dicho fin. como son la de Gadamer y la de 

Habermas 

Existen algunos puntos de coinc1denc1a en estas propuestas que es pertinente 

señalar. Habermas se basó en Gadamer, para explicar el cometido de la 
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hermenéutica, considerando que el lengua1e como proceso h1st6nco y en el devenir 

social, se constituye en el ob1eto de la hermenéutica 

Otro punto que comparten es el considerar que el comprender hermenéutico se 

encuentra referido a la art1cufilc1ón de una autoconc1enc1a orientada a la acción, 

•para Haborn1ns ol cnrnpHtndnr hPrm""nl>ut1co qu" :trr-Hnca df"I trad1c1ona'!\. hende a 

e"phcar la aulo•nloh9E'>nc1n de Qrupo" soc1alfl<1J como orittnlac16n AsL ose comprender 

manflFtnff la comun1c.'lc1on cnn In propia trad1c.16n y A la Vf"I<'". con olrA!'; lrnd1c1one!\ 

colnlaralns~~ 

En referencia a lo que entiende por trad1c16n. se retoma lo que Gabas sef\ala al 

considerar que tradición comprende el medio en el cual se forma la identidad de 

grupos e md1v1duos. 1unto con el momento de unrform1dad que implica la 

comunicación. incluye tamb16n un factor de no identidad que consiste en la revisión 

de lo transm1t1do 

La 1dent1dad social frecuentemente se renueva debido al encuentro reflexivo de la 

trad1c1ón de cada presente 

La sociedad. para Habermas no está conformada pnmord1almente por 

regularidades cmpincas por lo general de validez para cada tiempo. sino por un 

mov1rn1ento de 1nterpretac1ón hermenéutica por medio del cual se establece un 

sentido valido para todos corno base de la interacción 

El punto de d1screpanc1a entre la concepción de aphcab1hdad hermenéutica de 

Gadamer y Habermas es el de la trad1c1ón en su devenir 

Habermas hace una critica al 1deahsmo hnguist1co de Gadamer. ya que este Ultimo 

considera que la actuallzac1ón de la trad1c1ón linguistica es un movimiento 

inmanente de esta trad1c1ón por si misma. ya que el resto de las mstttuc1ones 

sociales sólo son comprensibles a partir de su traducción al lenguaje. Esto 

Habermas lo ve como un tdeahsmo llnguist1co 
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Habennas considera que en la sociedad no sólo se desarrolla et factor de lo 

lingüfsticamente comprensible, sino que hay otros factores estruclurantes como 

las dimensiones no gramaticales del trabaío y del dominio 

Para Habermas 

·La hennen6utica, que es el arte de entnnder ni sentido comunicable 

llngUlsticamente, no es capaz de computnchtr toda la realkJnd humana y. en 

consecuencia, debe completarse con otras oenc1as especificas que interp<eten estos 

factores no lingülstlcos tales factores (son) l'tl lenguaje monolóoico de las ciencias, 

la critica de le fdpologla y el psicoani'\h~is·S7 

Con lo que respecta a la obra de Gadamer encontramos un interés ético que 

acompar"'la al lenguaje y que es lo que gula su hermenéutica. Al referirse al 

lengua1e no lo hace como aquello que el ind1v1duo habla, sino corno es aquello 

por lo cual el ind1v1duo es hablado 

El lengua1e adquiere un sentido de med1ac1ón de experiencia del mundo, en 

cuanto a un lugar concreto, es decir a una lengua h1st6ncamente determinada 

(experiencia del mundo que poseemos y compartimos) relacionada con el pasado 

y el presente, que adquiere su art1culac16n linguistica en los diversos discursos 

Gadamer concede un sentido ontológico a la hermenéutica al referirse al lenguaje 

como - ... lugar de la mediación total es cabalmente esta razón, este legos que vive 

en la común situación de pertenecer alguien a un tejido de tradición viva, a un 

ethos·Sll. 

Para explicar cualquier expenenc1a histórica del hombre se logra a partir de este 

logos, señalado por Gadamer. considerado como mundo y lenguaje a la vez 

La verdad hermenéutica la exphca como esencialmente retórica, ya que la 

reflexión teórica sobre la comprensión se remate a la retórica. puesto que desde la 

tradición se ha inclinado a defender lo verosímil, el e1kos, la evidencia de la razón 

común, en contraposición al sentido cientif1co de certeza y demostración 
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Gadamer establece una eritrea al tecnicismo y c1ent1f1c1smo a partir de un lenguaje 

-conciencia común- en donde la hermenéutica no adquiere una función critica 

sino que tiene una función de reconstrucción y recomposición 

Las corrientes hermenéuticas en general a partir de su concepción de Ja realidad 

social que pretende d1ferenclilrse del pos1hv1smo que independiza el ObJolo del 

sujeto y que presenta la ley y el dato como dados e independiente de Jos su1etos, 

la hermenéutica trata de rescatar la cara subjetiva de la realidad, pretendiendo 

encontrar motivos y valores detrás de las acciones 

Asl por e1emplo L111s E Ru1z en su discurso presenta al sistema educativo del 

porfiriato con un 1mportanle nivel de desarrollo . sin embargo el pertenecer a un 

grupo favorecido por el s1slema le orilla a orn1tir las lacras. carencias y problemas 

de esle sistema educativo 

·Formando ya el maestro en las dos bien dotadas escuelas normales, pudo 

nuestro progresista o llustrndo gobierno consagrar toda su sol1c1tud a la escuela 

prop1amonle dicha o sea léo! escuela pnmnna-~9 

En la propuesta hormcnóut1cn de Gadamer se abordn el papel de la posición 

propia del intérprete y subraya la trascendencia de una comurncac16n práctica con 

el pasado ·El intérprete debe interpretar el tiempo y la s1tuac16n del texto 

original y a la vez interpretar su propio tiempo; asimismo debe interpretar la 

desigualdad entre los dos t1empos·F.O 

Retomamos un eiemplo. acordo a la temática abordada. (..qué significación 

adquiere la enseñanza de la moral para la sociedad porfmsta?; ¿cuál es la que 

adquiere para nuestro presente y. cómo acercarse y comprenderla? Carlos A. 

Carrillo, se refiere a este tema de la siguiente manera 

·En!9cnanzn moral ·cducac16n moral· he aqul dos cosas muy dlstin1as_ 
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Un hombre puftde sa~r muy tMen todas las reglas de la moral y ser un redomado 

bfibón. 

A la sociedad poco le Interesa que yo conozca a las mil maravUlas todos mis deberes, 

si nunca los cumplo. 

La sociedad llene, pues, derecho de ex~lr a la escuf!IA que haga de los nll\os 

homtwes honrados y vlr1uosos, aunque no sean pozos de cil!ncia moral. 

Ensenar la moral es buftno. es necftsaóo Sin duda: pt!rO no es bastante: la escuela no 

llll'lna su misión, sino ftducando moralmente al nll\o 

Hay maestros que, cuando dan su cla!!>e de mornl. creon que eduCAn nonnalmente 6 

la infancia ¡pobres Ci~gosi-61 

La hermenéutica de Gadamer plantea la reflexión sobre la subjetividad propia del 

intérprete y la d1stanc1a entre ellos y el interlocutor. lo que conlleva a un nivel de 

objetividad que desde la perspectiva de Eduardo We1ss dobe ser considerada en 

la hermenéutica crit1ca"'2 

En el caso de los textos. sólo puedon llegar a hablar a través de la otra parte, el 

intérprete Los signos escritos los reconvierte otorgándoles un nuevo sentido. 

En la conversación hermenéutica se establece un asunto común que logra 

relacionar al intérprete y al texto, se elabora un lenguaje común que mantiene una 

comunicación entre ambas partes •Et texto hace hablar a un tema. pero quien lo 

logra es en último extremo el rend1m1cnto del intérprete En esto tienen parte los 
dos·":. 

En la comprensión del texto se encuentran implicadas las ideas propias del 

intérprete Es el lengua1e del medio universal en el que se realiza la comprensión. 

Se entiende que el comprender es interpretar, y la interpretación se desarrolla en 



un lenguaje que pretende do1ar hablar al ob¡eto y es al mismo tiempo el lengua1e 

de su propio intérprete 

En la hermenéutica la 1nterrelac16n hipotético-deductiva de enunciados es 

sust1tu1da por la exphcac16n horrnenóullca de sentido La vonf1cac16n sistemática 

de hipótesis es suplida por la intorprelac16n de textos 

La propuesta dPI sentido de cornprons16n en la que se establece que el que 

comprende mantiene una cornun1cac16n entre ambos mundos. a partir de aplicar 

la trad1c16n a si mismo y a su s1tuac16n, la encontramos como una preocupación 

no sólo de la her-menéutica critica sino de algunas otras vertientes hermenóuticas 

como el caso de la de Gadamer 

1.4 CATEGORIAS PARA LA LECTURA HERMENÉUTICA DEL 
DISCURSO PEDAGÓGICO 

Al TEORIA PEDAGÓGICA 

Para explicar esta categoría, se parte de los supuestos la educación al no 

considerar- n1 lo ep1sternológ1co n1 lo pedagógico. adquiere un sinsentido. y que 

toda práctica humana tiene sus presupuestos teóricos. es a par-t1r do exphc1tar y 

analizar estos presupuestos corno se logr-a hacer- 1ntellg1ble esta pr-áctica y 

pos1bihta adqu1nr concmncia de lo que se hnce 

La pedagogía tiene un carácter humanist1co. h1st6r-ico y social que demanda un 

tipo especifico de ana1is1s A partir de ello se plantea la necesidad de cuestionar 

las dimensiones ep1stemológ1cas de los discursos de lo pedagógico 

La critica ep1stemológ1ca no se limita al análisis de la estructura interna de la 

ciencia sino que compr-ende el contexto de la producción de tas teorías como son 

los aspectos h1stór1cos. psicológ1cos, sociológicos y filosóficos que la 

condicionan. 
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Los métodos y procedimientos utilizados en la práctica cientlfica requieren de 

investigaciones y conocimientos teóricos. Asi también la educación debe 

fundamentarse en una teorla e investigación educativa. 

De acuerdo a lo anteriormente ser'\alado es importante destacar el problema de 

cómo se está pensando lo teórico, es decir abordar los elementos internos de la 

concepción científica. En ese sentido surge este primer cuest1onamiento· ¿Cómo 

se ha explicado cientlflcamente a la educación y a la pedagogfa? 

Al realizar un análisis epistemológico. no es posible referirse a una sola forma de 

interpretar y de hacer ciencia. desde esta perspectiva lo 1deológ1co desempel'\a un 

importante papel 

El pensamiento dialéctico es una forma de pensamiento abierta e interrogativa. y 
en el que se da cuenta de múltiples contradicciones, reflexiones que han de 1r y 

venir como la parte y el todo, el conoc1m1ento y la acción, el proceso y el 

producto, el su1eto y el ob1eto 

Es en la praxis en donde la teoria y la práctica guardan entre si una relación 

dialéctica ·c::n un proceso de mtoracc16n por medio del cual el pensamiento y la 

acción se reconstruyen permanentemente-'"'"" 

En este sentido cabe reflexionar sobre el papel de los docentes en la construcción 

de la teoría educativa, partiendo del supuesto de la reflexión critica del docente 

sobre sus propios conoc1m1entos prácticos 

Asf en et período histórico en que se aborda la producción sobre teoría 

pedagógica, en su mayorla fue labor de docentes relacionados fundamentalmente 

con la ensei"lanza elemental 

Ante esta perspectiva planteamos las siguientes interrogantes: 

A) ¿Cómo el docente entendió y valoró a la teoria pedagógica? 

&it c.,-, Wltffed y SI._, KeoTWnie :r.otia...Crtuc~JLEnffn.nH-L• ln ...... t99CIOli-... ""IOfl..ft!..la fomiao::IOO....~mf~. 
'-'-tl.....ZR~.Bar~.19R8.P 51 
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B) ¿Cuó\ fue e\ pape\ de la tooria y 1a práct1Cc""l en In producción do1 

aprond1zn¡e? 

Durante e1 porf1riato el pos1th11smo fue considerado como la doctrina oficia\ y 

verdadera. impregnado diversos ambilos de1 pensamiento durante este periodo. 

incluyendo al pensamiento educotivo Ante este panorama ·se plantea la 

trascendencia de la teorla pedagógica que se produ¡o en ese momento. ya que 

generalmente se ha debatido en torno a las hm1taciones del discurso posillv1sta 

sobre todo en lo educativo Do ello surge \a 1nqu1elud de valorar la validez de 

abordar una problemat1~-i como la de esto traba10 

La subsum1s16n del discurso pedagógico en la ep1stcmologia como ciencia 

positiva conlleva a una serio de d1f1cu\tades. así el lengua1e y la metódica 

racionalista. h1potét1ca deductiva, establecen senas hm1tac1ones para la 

educación 

Ante esta s1tuac16n surge la s1gu1ente interrogante c..Cómo es tratada, 

comprendida y explicada la educación por los educadores de ese periodo? 

En la trad1c16n empmsta la teoría y la practica adquieren un sentido especifico. 

·práctica referonc1ada al quehacer tecnico~instrumental. en la actividad inmediata 

no reflexiva""""">. A partir de ello se plantea: ¿Cómo se enltende lo tecnico y lo 

práctico?, t.Cómo se consideran. en esta perspectiva educacional. la eficacia y la 

utilidad? 

La ciencia alude a sistemas de comprobación a partir de metódicas racionales, 

""Estas han de operar sobre su objeto, en contrastación empírica observac1ona\, de 

manera que, estableciendo su regularidad empirica, se pueda inferir su medida 

universal Todo con plena exclusión del sujeto congnoscente·~~-

Ante la racionalidad cientif1ca positivista. ¿qué papel desempeña el sujeto 

(educador-educando). la tcoria y la práctica. en la educación ? 

1-4....,._ ,,,,.___ c-io. ,.."O"!'I •F.p1.,.1~1• y Omcur-.o P~ R~ y ,..i-t• en .t prqy,.dn o. ~ . ..., 
FJr!i:t~J._y O~o_E'e<l;tgOg;ICq,t..f.• i. r~~I" uiw_t;~ .. ,._ UNAM-CESU. '-'+•ICO, 1992. p 31 
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En al discurso positivista oducalivo ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo 

del conocimiento.? 

Ante las perspectivas técnicas de la pedagogta pos1t1visla ¿Qué sucede con la 

dimensión ·moral· de la educación? 

El acto educativo se resiste a ser medido y definido en la abstracción, ya 

consideramos que es un proceso comunicativo. y an el cual mediante la 

comprensión se da cuenta del mismo 

•esta r"ne.ión ha sk:io posible desde una bUsqu~a de comprPns16n lolallzadora del 

fenómeno ~ucalivo. Nos apoyamos en la pos1b1lldad hrrmenéut1ca crllica, 

a!>um1f"ndo una lectura d1al~ct1co.exphcal1vo·c.omprP.ns1va. en vir1ud de que el 

hombre, ob¡nlo de la educación en tanln quf'! ser po"io1ble como conciencia para si, se 

expresa como comunidad llnguis11ca Eslo ""marca un proce$O comun1callvo. El 

hombre es lengua¡e. pero a la vt"Z es d1seernirn1enlo Por t'!llo constderamos 

crihcamenle que lrR$Cirnde a la cobe11ura de la rp1stemologia como ciencia 

poslllva"fl7 

El análisis critico se alcanza cuando lo toórico (el saber organizado) y lo práctico 

(la acción organizada) se integran en una problemática unificada, que posibilite la 

reconstrucción d1aléct1ca a partir de la reflexión y la revisión'""' 

Las teorias no deben considerarse como verdades. sino como problemáticas, 

abiertas a la reconstrucción 

La teoría es representación de lo real. que lo explica resolviendo el caos con que 

se presenta ante el observador. 

·No es que en él no h11ya Ordl"n ni sentido. slno que esle orden y este senUdo no se 

muestran a la simple observación. Cuando son descubier1as entonces si pennilen una 

observación significal1va La teoria, pues, va mas lejos que los hechos que le son 

ofrecidos por lo reaf-ftg 
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Para lograr una exphcac16n de la relación entre teorla y práctica que subyace en 

los discursos pedagógicos es importante tener presente la concepc16n de 

sociedad, de hombre, de c1enc1a que se encuentra en la relación su1oto-objeto 

Las teorlas sobre educación dAben considerar que la vida social es reflexiva, es 

decir que está en relación con el cambio del conocun1ento y del pensamiento. 

contnbuyendo al cambio. creándose nuevas formas de vida social 

•Las teorlas sobre la !".oc1l"dad y h• educ..ac16n deh6n enfrentarse al hecho de esa 

rnflf"J1:tb1hdnd e<> drcir qur las 'vPrdadps' QUP ons.Pl\an dPbrn pn~sPntarse localizadas 

en circunstanc1R"> tuslóru:ao;. y conlf••loo;. soc101lrs p01r11cul;ufl'">. y cofno l"eo;.pueo;.las a 

unas determinada"> preuunlas planlPRdas en el conlPxlo 1nlPl("ctual de una é'poca 

detennlnndaM 70 

Los practicantes do la educación deben contar con un marco teórico que les 

permita comprender y orientar su práctica MLa propia 1dent1f1cac16n de una 

práctica educativa está en función del entend1m1ento del marco do ideas en el que 

aquella cuenta como práctica de tal género· 11 

Los problemas educativos se presentan cuando existe en el educador una 

diferencia entre lo que sucede en la realidad y su entend1m1ento de lo que ocurre 

Los educadores para realizar su práctica requieren de una cierta reflexión de lo 

que hacen, asi como los teóricos no podrían producir teorías sin realizar prácticas 

de su propia actividad ·Las teorías no son cuerpos de conoc1m1ento que puedan 

generarse en un vacio práctico, como tampoco la enseñanza es un trabajo de tipo 

robótico-mecán1co, a1eno a toda reflexión teóricawn. 

Los teorizantes o maestros como comunidades sociales en las cuales sus 

miembros practican acorde a un conjunto de creencias, actitudes y expectativas. 

70 c.tt. Wlltrl!ld y Sleptwn ~. Op.-Cft . p eo 
71 lbtdem. p 12A 
721~.P12'15 
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• •.. cada modo d" pensami"nlo tncorpofR un conjunto lnltHT"lacionado dfO conceptos, 

creencias. supuestos y valor"s que perrnilon lnt"rptclar los evenlO'io y la'.'I sltuaaones 

de maneras a~opladas a las flnalldados quf! lo n1uttven·13 

Es Importante insistir en la interrelación entre la teorla y ta práctica, y 

concretamente considerarla en la educación Cómo explicar una práctica 

educativa ajena a toda teoria, o cómo teorizar problemas aJenos, alejados de 

alguna vivencia 

La teorfa educativa permite guiar a las prácticas educativas. y la forma en que 

realmente repercute en estas últimas es a partir de su influencia "sobre el marco 

de referencia teórico en virtud del cual dichas prácticas devienen intelegibles•74 

Asf la teoria educativa contribuye a "valorar ail1camente la idoneidad de los 

conceptos, las creencias. los supuestos y los valores que 1nco,.poran las teorias 

de la pf"áctica educativa vigente en la actualldad"7"' La teoría contnbuye a 

informar y a transforma,- la p,-clct1ca 

" .. al someter a una recon!!>1dr.racíOn r11c1onal las cu~enc1as y jus11ficac1ones de las 

lradiciones exist.-ntes y en uso, la teoJla infonne y transforme la pró\ctica. al in1of"f1lar 

y transfonnar h:iis mRnera~ en que la ruAct1ca se e•penrncnta y ent1ende·7e 

La reflexión y crítica sobre la préchca educativa es fundamental para logra,. 

transformarla, valorando las hm1tac1ones y alcances del pensamiento educativo 

tradicional. 

La teoría educativa debe permitir expllcac1ones teóncas a part1f" de las cuales los 

enser'\antes puedan supe,-ar algunas lirn1tac1ones que obstaculizan la práctica 

educativa como los autoentend1mientos d1stors1onados, aspectos sociales que 

frustran la pe,-secución de fines racionales, la fo,-ma en que se relaciona con la 

práctica. ·su verdadera finalidad es la de informar y guiar las prácticas de los 

educadof"es indicando qué acciones deben emprender si quieren supe,-ar sus 

problemas y eliminar sus dif1cultades·n. 

~ ::=.: ~;:-121 
75 lbld9m 
78 lbld<em 
7°'Jt>!Oem p 143 
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Un último punto a esclarecer es el referente a la 1mportanc1a que para algunas 

propuestas pedagógicas adquieren los elementos presentes en la practica 

educallva:docente-Alumno Sin negar la 1mportanc1a de ambos. en algunos casos 

se destaca el papel de alguno de ellos Para los fines do la presente invest1gac16n 

se concretiza en el papel que desempeña el docente en el proceso educativo 

B) FORMACIÓN DOCENTE 

Para abordar esta categoria de formación se enfatiza su vinculo con la d1dáchca. 

ya que ésta se entiende mas que con un sentido 1nstrumcntrtl. como una d1sc1plina 

formadora. que contnbuye a la transformación del docente aportando elementos 

teórico-conceptuales que permiten repensar la practica docente 

La didáctica es una d1sc1phna de carácter teórico que se vincula con los procesos 

educativos y formativos en un sentido social (aula-1ns1t1tuc1on-soc1edad) 

El problema de la form<1c1ón se ha presentado corno una constante en la educación 

1ntenc1onada y s1stemat1ca. aún en la Pducac1on un1vers1tilna que en su 

preocupación por entender a los niveles de calidad considera bas1co plantear 

alternativas a esta problernat1ca ·Ln preocupac1on por SAt•sfar:er l;1s neces1de'ldes. 

vivamente sentidas de una eduec,c1ón un1vers1tana Que at1enctél rt los niveles de 

calidad sin descu1dnr los aspectos cuantitativos. hace volver los OJOS hacia et 

profesorado- 71t 

Se han desarrollado en nuestro país importantes e)(penenc1as en relación a la 

formñc1ón docente sobresñllendo las que se ubican a finales del siglo XIX y 

pnnc1p1os del presente y en las que aparecen importantes aportaciones teónco

melodológ1cas en relac1on a la formación docente como en el caso de la Escuela 

Modelo de Onzaba con estudios s1stemát1cos en las Ciencias Pedagógicas. o como 

en el caso de la Sociedad Mexicana de Estudios Pedagógicos que fundó Carlos A. 
Camllo en donde se 1rnpartian estudios sobre pedagogía para la formación de 

profesores (profesores nacionales. municipales. particulares. ayudantes de 

profesor). o como la función que en este caso ejerció la prensa pedagógica. 

79 ~;ltdnn<to,· M11rtin11HOO. "l.~ lnrm11ctM1 dfol p........,.¡ Ac .. d .. ....:::oº ""'1...E9fm•~....Pllll~~11']91J I~lLY 
~PM~~-~_M<'lll'ff.:Q. M .. I>Co. U"'AM CESU. 1989.J> 137 
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En este periodo se encuentra por primera vez la formación docente en pedagogía 

representando un antecedente de gran importancia para el estudio del desarrollo 

de la formación docente en México79 

El contexto histórico en el que se desarrollaron estas propuestas adquiere un 

sentido fundamental para lograr su comprensión 

·es que IA dtdAct1c.a no OP'f'fB e mvel de laboratono. lrans.cun" en el enmarque de una 

situac.iOn !K>ciopollllCM conueta, en función o d1sfunc.iOn de la cual adüa La 

Implementación d1dActiC111 no pu.-de, por lento. vll'trse es~ptica. descargad• de 

connolac1ones idt:""olóy1cns o, al servicio de una pseudo emb1gUedad política que 

e1tcubfe IPndenclas prec1sas-&0 

En el afán por esclarecer el vinculo entre formación y d1dáct1ca, se subraya que a 

esta última no se reduce a un simple instrumento para onseñar sino que llega a 

ser un elemento de formación humana 

En la didáctica se considera como célula fundamental el proceso enseflanza

aprendizaJe. y en este proceso se destaca el tipo de relaciones que se dan en su 

interior por parte do quienes están en contacto con él, como concretamente el 

caso de los docentes 

Para comprender la situación actual de la d1dáct1ca se plantea que es el resultado 

de las relaciones sociales de los sujetos que se han dado a lo largo de diversas 

épocas históricas Es propósito de este trabajo rescatar y enfatizar el origen de 

las primeras prácticas sobre la formación docente en México. que llegan a ser 

parte de las 1n1ciales reflexiones te6nco-pedagóg1cas en nuestro país 

El campo de la d1dáct1ca ha sido trabaJado desde diversas perspectivas y 

enfoques lo que no agota sus posibles relaciones de análisis sino que contribuyen 

a continuar con ellas, es por ello que la mirada a su pasado no debe perderse. 

79 t.- swtrr-- ·~-.e- .., rotm-.clón doe-.. na - ..._.,...._, • ......_,, a~lot ......, - .,.-., • • nn...I póm.arlo. al 
r~a M.rt__..., A,,..tot.do ,.._ dw:• ºLa JW9f>M8Coón doo pool...,.._, tal c.oono ..:IUAlrownl~ la ~-. - ,....,........,._,.. 
'~•y na aurQ"" i;w.c-.....1• .,. la• t.-:.....,..,.. .,,_., ...,._.... de .. tucacoón aur-oor. aina ~ ~oao y ·~ cM a. 

~=-:~~·~=:-t.i~C~~t~'?' ..n L~h.i•••-~ lomo •I Otot>al•_dof._'9_0~.to;:l..;•_y.Ja_Eor~~~ 
ecor"°'"· UNAM Et~EP Ar,.Qóon, 11'1\'.<0, (AnfoloQl>ta<M- "- El'ffP.AraQM. '.YtL A.._•o 
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Este contribuirá a comprender su situación actual a ~art1r de las diferentes 

problematizaciones y cuost1onamientos que se han generado en el desarrollo de 

este campo. 

A la didáctica -como se rnenc1onó anleriormente-.por lo general se le considera 

que no aparece aislada. sino que se encuentra vinculada a un curriculum. sin 

embargo, es necesano tener presente la ex1stenc1a de las prácticas de 

resistencia. y los procesos formativos que se mantienen separados del curriculum 

En este sentido la d1dáct1ca prop1c1aria los procesos formativos al perm1t1r la 

reflexión en el su1eto de su propio procesos de formación 

·es Alli dondr tf•ndria su acción r 1nflurnna la rhd.""1c:t1ca. anallrando y rrllr.:iuonando 

dP qué m.nnrra pu<'de sr.r un rlrrnrnto dr camh10 antr. ('">las 11T1pos1c1onrs nrb1tranas. 

retomando los pror.rsos de rormac1ón QlH' rscapan a t.a planeAc•ón dr.1 curncutum y 

que surgrn como rcsu11Ju1o dr la suh1r1tv1dad de los su1e1os que detenninan la 

personalidad, prt>lr.rr.ncia"> y un rwrf1I dr.I sujrto que drbe srr lomado en cuenta por IR 

dtdAct1ca para que su accu':m sea vr.rdaderarnrnte ronnat1va, sin olvidar loo¡ procesos 

reflexivos, 1ntelec:tu~les. rlc .,,., 

El pensar a la d1dáct1ca como un factor de cambio que pos1b1hta la confrontación y 

transformación de la teoria y de la realidad, permite develar aquello que 

generalmente ha negado o sllenc1ado, como son los procesos de formación 

humana 

En lo que respecta a la formación docente debe considerarse más que en un 

sentido propiamente tócnico. con un senhdo teórico formador. 

ªLR fonnac1ón docentf" 110 se dehe concebir como una optimu:ac1ón y eficicntización 

de clr.mentos t~cmcos, smo como un elemento que favorece el proceso de formación 

en el sujeto. ff!lornando elrmcnto<> que se escapan al curnculum lorma1·82 

De acuerdo a esta concepción de formación docente, y para realizar la lectura de 

las propuestas que se abordan en este trabajo, cabria cuestionarnos: ¿Para qué 

81 P_..• $1twono, MaoUfa C"'~.coo _L• 0odkt1';41_url C~Q...~~""-.9'.Rf!lC<ftQ...~.-.. ..f.~~ •• T_,. O.~. 
~ P~I•. UN.-.M-ENEP-Ar-VOO. -~. p 7 .. 
lb~.P &8 
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la formación docente en ese momento? ¿Cuál fue el papel de la didáctica en la 

formación docente? ¿Con qué concepción de sujeto se abordó la formación 

docente? ¿Cuál fue el sentido de la formación pedagógica para el docente? 

Referente al concepto de formación existen diversas explicaciones que 

generalmente no le han perm1t1do contribuir al anál1s1s de la realidad social y 

educativa 

•Perten"ce hoy di• •I qu" •CfUa ttn el campo de la fonTiactón. luchar contra las 

presiones qutt llenden • r6duc..rta • algunas técnicas féc..lmenle a~imil•bltts y 

consumibles dtt manipulación. dA facmraciOn. de adodr1namlt-nlo u ocio. y contribuir. 

por su conocimiento. a su reconoc-tmlr1110~3 

Este es un proceso no terminado, que cuenta con las pos1b1fldades para que el 

sujeto adquiera diferencias respecto a los demils, d1ferenle en Jo utilización de 

sus facultades mentales En este sentido. concordamos con Bernard Honoré al 

ser"ialar que la formación se relaciona con el aspecto teleológico de Ja existencia; 

es la búsqueda de una concepción dol hombre basada sobre el conocimiento Asf 

llegamos a una reflox16n f1losóf1ca quo 1nv1ta a la 1nvest1gac1ón. a la revelación de 

lo desconocido 

Es preciso explicitar a la formación como un campo que refiera al conjunto de 

actividades propias de lo que se dice que es formación Para ello es necesario 

hacer referencia a las estructuras de la formación estructura del lenguaje, 

estructura de pensamiento. conceptos y teorías 

Bernard Honoré ser-.ala algunas nociones e hipótesis para el trabajo teórico sobe 

la formación: 

·-La fonnac1ón como función evolutiva 

La formación que habitualmente es descrila como una acuv;dad está considerada 

como una función evoluliva que se ejerce según un cierto proceso ... las prácticas del 

proceso según el cual el hombre se compromete en una evolución. 

·La formación caracter1z:I la dimensión leleológica de los fenómenos humanos. 

83 Honr•. e.rn.d ,e.rL~wot"J•.0.~~~!041~~....EPrn:Mtl~. M.drld. N•c.., 15le0. p. tO 
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Nuetnro h1pótes1s es QUff el procflSO do formación conduce Al hombre a tomar en 

cons1derRc16n RChve problnmns de finalidad. ns dnctr a su conoc1m1onlo y al 

dascubnmiento de la pos1b1hdnd de la l"'Jlocc'6n y del proyecto 

De esla h1pótos1s so dosprondo qun la función ('OS oquolla Pf:X la cual las noc1onos de 

Desconocido y dn ros1hlf:t pundon 1n?H:nbuso ffn la e.-per1cnc1a 1ndrv1dual y colect1va

h1st6rica. <sin sor 1nmr>d1<1tamnntfl ffJOmplazartn por un m110 

-El conoc1m1anlo dol proc.,">o 111 r::ual c.onFt"'Pondo In formnc16n n"<':es1te una toonzac16n 

en Iros planos .f"l'I n5par:io rt:>la<::ooniJI ni loompo -c.:nmb10 In onorg1a orgnn1zadora 

-la fonnac16n !'>ft man1f1t>stn por un conJlJnto do fJJnOm.,.nos quff const•luyA'n ni campo 

dA la tormat1v1dad 

La acfiv1dad quo Sff ,..,~re-,,. r•ri Ftl c.-unpo r1A la formnlrv•d.nd que t1eno por obfeto la 

formación IB lla1nnremoc¡¡ ,,cln,,.dad formnllvit 11• 

Resumiendo. la formación 11nphca el proceso a través del cual el sujeto adquiere 

cultura y lo hace formar como parte del patrimonio personal"'~ El proceso de 

fonnacrón es una préictrca soc1oh1stónca que pos1b1llta la construcción de sujetos 

históncos capaces de crear y recrear su propia práctica 

La formación se desarrolla desde diversos an1b1tos. y en especial a par11r de la 

educación. al respecto se concuerda con la aseveración de Peralta S1lveno al· 

referirse que pcdemos hablar de formación al interior de la educación y de los 

procesos que intervienen en ella. como la docente 

La formación 1mphca unn educación puesto que contnbuye a desarrollar 

capacidades Objetivas y subjetrvas en el su1eto 

La formación docente tendrá que ver con la docencia por lo que es fundamental 

una formación pedagógica que contribuya a la pr0ducc1ón de conoc1m1entos que 

den cuenta de esta práctrcaer. 

114 lbld .. m . f> •4 
1!15 Ch" lbld~l'fl 
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Sin embargo, se debe tener presente que la formación no sólo debe explicarse a 

partir de lo conceptual o teórico, sino como resultado de las relaciones sociales. 

Es a partir de estas reflexiones que surgen las siguientes preguntas: ¿A qué tipo 

de intereses respondía la formación docente durante el porfiriato? ¿Cómo se 

conceptualiza al docente? ¿Qué se espera de los procesos de formación 
Docente? ¿Cuál es el perfil de estos procesos de formación? 

A manera de cierre, se cita el sigu1enle párrafo que permite concretar en torno a 

la conceptualización de formación y de formación docente· 

·en sentido gen6r1co, anrmarlamos que un proceso de formación, no seria enlenchdo 

como una especialización. pues esto propicia una hngmentac16n y parclalización de 

los procesos educa11vos En sentido especifico entenderlamos a la lormaclón docente 

como un elemento para entender. comprender y ayudar a sus alumnos en su propia 

fonnación. P;ua esto resulta evidente un can1b10 do actitudes 1Hnlo en los do~ntes 

como en los alumnos, reslgnlficar "'' pa~I dn la!'i prAC1ic.es ~crnles o Institucionales, 

observar un sinnümero de rt>lac1onf'"S. reconcrplu1tltzar el proceso ene~enanza· 

aprendizaje, asl como el papel y senlido do la labor docf"nlr en particular y de la 

dtdéctica y educación en general Co1nprPnd1endo qut~ PI prOCf'">O de formactón 

buscarla otras al1ernahvas. otra<;. n1ancra5 de ncluac1ón, una formación d1feronle de 

ver la realidad y de entender el papel dol hombre en la socmdad•A7 

C) PARTICIPACIÓN DOCENTE 

Referirse a la categoría de participación es con la intención de considerar la 

interrelación que se establece entre teoría y práctica. concretamente entre la 

teorfa pedagógica y la práctica educativa Se considera que el docente debe 

participar en la construcción de la teoría educativa y pedagógica, asf mismo el 

teórico no debe mantenerse ajeno a las prácticas educativas 
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Los niveles de part1cipac1ón pueden ser variados, sin embargo es en la práctica 

educativa (teoría-práctica) donde se conjugnn para brindar alternativas a la 

misma 

La educación no es sólo una actividad teórica, sino que 1mphca una actividad 

práctica que pretende transformar a los educandos 

La investigación educal1va ttene como ob¡etivo. a d1ferenc1a de otras 

invest1gac1ones los problemas educacionales Los problemas educativos. no 

quedan resuenas con el doscubnm1cnto de un nuevo saber sino con la adopción 

de una linea de acción"" 

Es a partir de ello, que se considera de gran 1mportanc1a el reflexionar en torno a 

la producción teór1co-pedagóg1ca que se desarrolla en el período abordado, a 
partir de una sene de 1ntorrogantes 

Los primeros cuest1onam1cntos son ¿Cómo entienden la práctica educativa?, 

¿Cómo se establecen los niveles de pCJrtic1pac1ón de los educadores en la 

construcción teórica? 

Otro punto es el referente a las 1mpllcaciones de los teóricos en las mismas 

prácticas educativas 

El pretender dar respuesta teórica a problemas educacionales generalmente se 

enfrenta con d1f1cu1tados prácticas, las cuales deben superarse para alcanzar 

dicha finalidad 

·El hecho de que dichas d1ficul1adrs hayan aparecido en el proceso de resolución de 

unos problemas teóricos no modifica el carécter préctico de las mismas, y por 

consiguiente no altera el hecho de que el te6rtco deba hacer algo realmente si quiere 

superartas·89 
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La invesllgac:1ón educativa. como lo hemos señnlado, no debe centrarse 

exclusavamenle en el refmam1enlo teónco, sino en la resolución de problemas 

educacionales y en me1orar la práctica educativa 

Cuando un problema educacional obslacuhza las expecta11vas de una práctica 

educallva. tamb1ón lo hace a la validez do alguna teoriil o 1ntorprotac1ón 

Los practicantes de la educación deben tener conoc1m1ento de la teoria que les 

perrnita comprender lo que hacen y orientar su conducta ·La propia 1dent1flcac1ón 

de una práctica educativa esta en función del entend1m1ento del marco de ideas en 

el que aquella cuenta como práctica de tal géneroR9o 

Generalmente se suscitan problemas cuando el edue<tdor tiene una concepción 

diferente entre lo que ocurre en realidad y el entend1m1cnto de la misma Es decir. 

no hay congruencia real entre la leona del practicante y su practica 

Los practicantes de la educación deben tener una formación teórica de la 

educación que les permita estructurar y guiar sus act1v1dades 

En este sentido se cuestiona sobre la preocupación de los teóncos de la educnc1ón 

del porfinato por involucrar a los educadores en una formación teónca. ¿Qué 

proponen? "'Cuál es la trascendencia do estas alternativas? 

Al educador no puede cons1derársele simplemente como un técnico que aplica 

rutinas preestablecidas en su propia práctica. sino que su 1ntervenc1ón requiere de 

un proceso de mvesflgacrón 

"La onen1ac1ón moramenle lócn1ca de la función docen1e dosprotes•onahza. sin duda. 

a los profesores Los con1i11erton en 1nstrumenlos 1nlormod1os. aphcada..os de 

técnicas. elabOradas por expertos oxtemos. cuyos fundamentos y f1nahdad escapan a 

su conoc1m1onlo y conlror9t 

57 



La orienlac1ón técnica prosnnta una sene do llm1tac1ones a la práctica docente al 

reducirla a una secuonc1a mecárnca de la cual se espera resultados 

preestablecidos 

Los docentes deben adquirir una formación con conocimientos en la acción (saber 

hacer) y de reflexión en y sobre la acción (saber pensar. investigar) 

De acuerdo a lo antes sm'\alado cabe la siguiente reflexión El pos1t1vismo 

adquiere una importante d1fus16n durante el poñ1nato. enmarcando un 

pensamiento progresista y c1entif1co que permea la mayoria de la producción 

intelectual incluyendo la pedagógica Ante esta perspectiva ¿Qué función 

adquiere la onentac16n técnica de la educación? ¿Qué pos1b1hdades adquiere el 

saber hacer y el saber pensar (1nvest1gar) en la práctica educativa? 

La práctica no debe entenderse como un tipo cualquiera de comportamiento no 

meditado, que excluya o separe a la teoría 

"En realkhtd todas las prAci1c.as. como todas las observaciones. incorpornn a!.go de -

teorl•-. y fl'So es h•n cierta para la préctica de las empresas -teóricas- cama para las 

empresas propiamente -prActicas- coma la f'n!i.enanza-92 

Los profesores del porf1rialo sustentan sus prácticas en tradiciones. y a su vez 

contribuyen con su producción teórica a explicar la problemtitica educativa de su 

momento, así como la actual Al respecto consideramos preguntar ¿Cuál es la 

trascendencia y s1gn1f1cac1ón do las propueslas teónco-pedagóg1cas del poñ1nato 

a la educación y a la pedagogía presente? l..Realmente podemos referirnos a esa 

producción como teoria pedagógica? 

Hablar de teoría educativa implica referirse a la teoría que sustenta y guia las 

prácticas educativas. ya que 

•una actividad tcónca que pretenda expllcilamente ejercer una inlJuencia sobre la 

préct1ca educativa sólo podrá conseguir1o influyendo sobro el marco de referencia 

teórico en virtud del cual dichas pn'lcllcas devienen lnteligibles-93 

92 e;.,., Wlffr..:I y St9P"-n K~. Op_C" • p 1 :o6 
93c;.,.,Wlffr..:lySt~KMTVTVS,0p_C~.p 1;?'15 

58 



La teorfa educativa°" tiene como finalidad valorar cdticamente la idoneidad de los 

conceptos, las creencias, los supuestos y los valores que incorporan las teorfas 

de la préctica educativa. 

La teorfa educativa debe considerarse como una teoría práctica y no como un 

conocimiento teórico puro 

•L• fundón de un• leona educallva pl"éctlca consiste en justuicar los prindpios de la 

delerminación racional de las pn\c:Ucas educallvas. La función del conocimiento 

teórico puro con~lste en e•plicar fenómenos. La teorla e<Jucativa trala de proporcionar 

una base pArA IR acción racional y no sólo para IR comprensión racional~ 

Es a partir de asumir une actitud reflexiva y crítica ante los problemas educativos 

como se posibilitará romper con la actitud sumisa de los enseñantes al hábito y a 

la tradición 

La teoría educativa debe considerar la pos1b1lidad de utilizar las categorías 

interpretativas de los docentes. y a su vez esta teoría contribuirá a esclarecer 

interpretaciones d1storc1onadas y la forma de cómo superarlos 

Los enseñantes no sólo lograrán esclarecer sus interpretaciones de la práctica 

educativa. sino que podrán part1c1par en la resolución de las problemáticas 

educativas así como en la conducción de la práctica misma MEsta es la actuación, 

sobre la que se reflexionará retrospect1vamente. prospect1vamente guiada por los 

frutos de la reflexión previa~~ 

Las investigaciones sobro educación han sido realizadas a1enas a la práctica y a 

las perspectivas de los prácticos 

El doconte, a partir do reflexión sobre su propia práctica, es decir mediante la 

búsqueda de explicaciones y causas podrá mejorar esta práctica, la cual mantiene 

9-4 Refenrno. .. conc:-c;ito $ t...-i.. pr~ qo.,. - -1~• coniw::_..,-.e., POI' ~. y ~ - producto de .. refl91"Ón y 
~~-•de lit rut ..... de t.. eoah•nbt• o cM t.. c.-c.on 

ftf\ ~::.·:..:.:.º:s~ !.e'!-. Qg_Cft. p 160 
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conexiones con los facto..-es que operan en los contexrus insfltucronal, social y 

polftico. 

Los participantes de la práctica educativa, en este caso los docentes, deben 

alcanzar un entendimiento de la misma y conformar un discurso práctico en el que 

tomen dec1s1ones acerca de las lineas de acción adecuadas a su práctica 

El esclarecer la relación teórica-práctica, requiere abordar la relación entre 

conoc1m1ento personal, práct1cn y praxis 

·e1 conoc,mlento ~rs.onat !'>e des.arrolla lamt.Ml!n en la pr4ct1ca y a travó"i de e-na En 

su &Cf"pdón hab11ual y de S€'nltdo común. 'pe-Act1ca· es lo que sr. refiere a la!!. acciones 

hatMtualf"5 o con!.u .. 1ud1nana'5 PPtO larnb1(1on 5ign1fica ·,.¡ ejl"rctcio dP. un acio' .. -97 

La práctica se entiende como lo habitual o acostumbrado. por una parte, y la 

acción informada y comprometida de la praxis. por olra 

La práctica frene que ver con el sentido anta-creador del hombre. como ser que 

construye la realidad ·La praxis del hombre no es una actividad práctica opuesta 

a la teoría. sino que es la detcrm1nac1ón de la ex1stenc1a humana como 

transformación de la realldad·{OA 

La praxis no reduce al hombre a un nivel subJCl•vo. sino perm1le al hombre la 

apertura a la realidad y al ser 
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2.- MÉXICO EN LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XIX. LA BÚSQUEDA DE UNA 

ALTERNATIVA SOCIAL Y EDU~ATIVA 

2.1- LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX COMO CONTEXTO 
HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO DE LA TEORIA PEDAGÓGICA EN 

MÉXICO 

Este contexto histórico se inicia con un párrafo de fa obra Amor Perdido de Carlos 

Monsiváis en el que logra presentar una interesante descripción de la vida social 

del porfirismo. y no obstante que sólo hace alusión a una parte de esta sociedad, 

permite conocer lo que más se resaltaba en este régimen y lo que se negaba o 

silenciaba. Un importante contraste que para situarlo se recurre a la siguiente 

cita: 

El porflrlsmo es las cifras de la ciudad de MP•lco en 1900 368 898 habttantr~. 

quinientos mil litros diarios d" pulque. sr•S n11I bicicletas en c1rculac1ón. una procesión 

que. par11endo de la SAia dr.I Cabildo. confía a la Rotonda de los Hornbres Ilustres dos 

uma5 cinerarias. Un slnd1cn10 dt" apellidos. Romero Rubm. Ese.andón, Redo, 

Lancasler Janes, Corcur.ra. Martine.z del Río. Romero de TerrPros. Rmcón Gallardo, 

Algara, Bramff. SAnche.z Navarro. CasasUs, Cortina, Elfzaga. Gorfbar, lturbtde, Garcla 

Pimenlel. ltuarte. M1er. Pnda. Tr.rra.zas, Lascur:t•n. Paz, Landa, Llmantour. llurbe. 

Santac11ia Una conhenda de landós, brr.aks, m;ul coah. berlinas, coupés y Vis-a-Vis. 

El desafio dt?I lrato a la europea en la inmensidad de unas cuantas c;¡lles La verdad 

es lo social. lo social es la vt>rdad la dictadura !>Ollc11a verse e,.;pres;ida a través de la 

pastclena El Globo, las verbenas. la alusión pennRnentc A las lámparas votlvas, las 

fiestas de caridad, el grAn baile oficial, las inauguraciones y el lislón cortado y las 

inauguraciones y la bendición del obispo. los arcos triunfales, la recepción en el 

Ca~no, los salones de patinar. el Garden Party que festeja a dol'ia cannelita Romero 

Rubio do Ola.z. el h1pnot1.zador Onourorr le ordena a un miembro del público un dolor 

de muelas. 
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Una sociedad refinAda y rehglosa Las fiu!'itRs exigen devoción y despr1tndun 

comunicación El vlf"mP."> dtt Oolm"s l., correspoode A hl'!> nestAs dn Santa .Anlta y IA 

qunma de .Judas f"S unA acto catArt1co y 1tl dla dn San .Juan f!S prop1f'!'dad de IA 

Alberca Panf" y nadir que s..- "'Sf>f'IP depuAI dn venerar el 12 de d1C1f!mbre a la 

Guadalupana Una soc1rdad df"Ct!nlr. y de noblf!S senllmiP.nlo'!> ama al h<>QAr corno si 

fuera la patria y v"n""ra a la palna como A una madre. no hay virtud fuera del 

noviazgo. no hay amor borno fUHHI del rnalftrnon10 y no hay senlunn~nlo civ1co 

alejm:lo de la corona dr llorrs drpos1tada res~tuos.amente El patnoh~o es 

conm.-moralfvo y ma¡.,._tuo">o y val"" la Pf'"ª intf"rpr.-lar culturalrnf!nle la fusión. en la 

construcción del ÁngPI df'! la lndt•pendencia, de la piodra blanca de Pachuca y el 

mármol blanco de CnruHn No hay lt"levis16n la soc11f'"dAd acude a la oratona y la 

vf"lada literano-mu!i.1cal No hay c1nr la soc1rdad Sfl cumple en las r.rlebraciones 

(siempre facahtadao;; popularn1rnl('I por la b;ubncoa o el tlactucotón) M
1 

La vida durante este periodo, es algo más e:.:plotac16n de las clases 

trabajadoras. marg1nac1ón. pobreza. represión. despOJO, mugre. delincuencia, 

eht1smo. d1scnminac1ón social, v1olac1ones const1tuc1onales y a los derechos del 

hombre Todo ello forma parte del régimen por11rista. de una dictadura que dura 

más de treinta años en nuestro pais 

Para abordar el porf1nato se abarcan aspectos económicos. polit1cos, sociales y 

culturales con especial cuidado dA buscar el contraste entre tos diferentes grupos 

sociales de tal manera que estos aspectos no se limiten a la visión de un grupo en 

especial 

Es de nuestro interés presentar la situación de éstos grupos sociales con la 

intención de buscar la relación de sus intereses con los discursos y políticas 

educativas del poñmato. aunque en ellos generalmente se aborda los problemas 

de educación formal no deJan de mantener nexos con las prácticas comunes y 

cotidianas de los su1etos. en Ultima instancia se pretende incursionar en las 

vivencias que permiten comprender la totalidad (la vida) 

Asimismo, se hace referencia a el proceso de urbanización capitalista y sus 

consecuencias sociales y educativas 
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El siglo XIX es testigo de una de las revoluciones més importantes de los tiempos 
modernos: el surgimiento del capitalismo industrial, el cual logra una importante 

expansión mundial que se extiende hasta México 

Para establecer la incursión de México a eslo capitalismo caba preguntarse ¿cuál 

es la actitud de los mexicanos de este momento ante dicha s1tuac16n?, 

•pareciera que los hechos e lnéd1to5 que acompar.an • la apnnciOn del capUalismo 

monopohst• mundial se somf"hf"Sf'n R la con~pc10n hislórtca de nuestros porf1ristas. 

para avalar1a y ser"ll'lr1e df" Pf"Uf"ba irTPfutable 

En el fondo. en la concepc1ón de lo<; por11nsia-. sobre las rf"lac1ones económicas 

lntemac1onale5 dnl mundo conh•mporánll"o. sr. da una aho¡.oluta 1Qnon1ncia dr.1 carécter 

rapaz y dehncu"'nle de la t"Conomia monopolista Pnva rn ello'!> la idl:'"R clAs1ca de la 

t.'!Conornla df!I libre cambio, de la hl.J1e rrnptesa y drl productor 1nd1v1dual -~ 

En esta incursión a el cap1tal1smo se lleva a cabo el proceso de urbanización y de 

industrialismo con una sene de consecuencias propias de este proceso como el 

crecimiento dA las ciudades mdustrtahzadas y la acrecentada mm1grac16n hacia 

las mismas. lo cual ocasiona nuevas necesidades para esta sociedad, como la 

educativa 

El desarrollo del cap1tnhsmo considera al sistema educativo escolarizado como un 

medio para capacitar la mano de obra. En esta configuración liberal se requiere 

un mayor control del sistema educativo por lo que se demanda una escolarización 

generalizada 

A) LA ENCRUCIJADA LIBERAL 

Para iniciar este apartado se menciona como antecedente la situación del 
liberalismo mexicano durante la primera mitad del siglo XIX, destacando la 

adopción del positivismo por los liberales y la trayectoria liberal de Porfirio Diaz. 



En la primera mitad del siglo XIX en México se padocfa una inestabilidad polit1ca. 

social y económica; la poblac16n sufrla las contrad1cc1ones y consecuencias de 

las pugnas internas polit1cas y económicas Ante esta s1tuac16n existió una 

preocupación por parte do los liberales en la creación de una clase burguesa 

industrialista y de pequer'"los prop1etanos. que llegara a ser la salvadora de la 

patria. 

Esta pl"opuesta se enfrentnba al tipo de sociedad que se habia estl"uclul"ado a lo 

largo del periodo colonial, por lo que habría que conformar otro tipo más acorde al 

proyecto de sociedad que anhelaban los sectores liberales Resulta evidente el 

abandono a las formas tradicionales de la vida h1spán1ca y un consecuente 

repudio a la herencia colonial 

Para lograr estos ob1etivos so eltm1naron las corporaciones=' que resultaban ser un 

sistema ant1económ1co. ya que corno cuerpos pnvileg1ados acaparaban la riqueza 

pública. entre los integrantes de las corporaciones encontramos el clero. milicia. 

inqu1s1c16n. gremios. cofradias, 1nayorazgos. etc 

Los liberales moderados o conservadores luchaban por mantener los fuel"OS y 

privilegios de las princ1pnlos corporac1ones, cons1dorabnn qua poco a poco las 

estructlJras modernas d1solverinn a las nnt1guas 

Los liberales cons1de.-aban que la eliminación de una sociedad corporativa 

implicaba el establec1m1ento de una república moderna b3sicamente a partir de la 

creación del industrialismo y el cap1tahsmo 

La c1"eac16n de una nuova sociedad implicaría remover la preeminencia de la 

iglesia. combatir el despotismo y eliminar las clases improductivas. Además, era 

necesario integrar una burguesia productiva industrial y nacional. 

Pa1"a lograr llegar a esta nueva sociedad se requeria de ta formulación de una 

nueva moral que se alcanzaría a partir de una nueva educación. 

3 L•• Corpor.c~-;~~;::;-~ drrinodos )ul'ldoc.ment• con un._..,. de ~·e~- y r..-os.., ...._ c~ie. ~ 
.u pr...........,.., Se encontutt..n dot.00. dr f~ q.....,. Las hM:l•n •U!lo.uric..ne-• ..iio contrtbul• • qu- l~an unm .,. .. ,_ --
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La nueva moral planteaba como principios básicos el trabajo, la industria y la 

riqueza. Además, garantizar el respelo a los derechos del ind1v1duo y a la libertad. 

•s¡ tMen I• llbef1ad consiste nn vivir alnjada de los poderes püblicos. 1os liberales, 

conskierando a la mas.a de la poblac.ón como insufic1entemenln pt"eparada para 

operar un trénsilo a la modernidad 11'9QRb&n a la k:lca de que la lihf-r1ad ?i.ÓIO podla ser 

lnsialadA desdo arnba. doscte un gobmmo tlustrndo. hAbtl. qu~ fur.ra educando en los 

nuevos conceoptos y en las nuevas coslurnbf'es ..... 

Los liberales consideraron que el gobierno republicano era el más adecuado para 

el desarrollo de los intereses de los 1nd1v1duos Sin embargo, la anarquía invadió 

a la república y se procuró moderar un republicanismo demasiado libre. por ello el 

interés por formas más moderadas como el centralismo 

Los liberales constituían un grupo que pretendía d1ngir y educar al pals, 

básicamente luchando contra las supervivencias de la sociedad colonial, para lo 

cual no sólo se valieron de una po/íf1ca de fuerza. sino que adoptaron una 

ideología y una filosofía Esta f1losofia liberal 1mbu1da de los principios sociales de 

sus lugares de origen representaba un nuevo colonraltsmo "'El colon1allsmo 

1ndustrral1sta y capitalista se presentó como adalid en la lucha contra el antrcuado 

colonialismo espar'"'lol "'5 

La clase media mexicana no contaba con experiencias liberales y consideraron 

que con la importación de una doctnna liberal teóricamente podrían solucionar 

cualquier- conflicto de la vida social 

El liberalismo en nuestro país se presentó primero corno programa que como 

experiencia histórica. y entre los puntos de ese progr-ama se encontraba la 

creación de una clase burguesa 

La intención de eslablecer la doctrina liberal en el contexto mexicano con esas 

limitaciones condujo a los liberales a adoptar una idea de cambio radical de la 

estructura social. 
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Los liberales, como ya se ha mencionado, rechazaban el pasado colonial y 

adoptaban un modelo hFJcho en los paises hberales de la Europa do su tiempo y 

los Estados Unidos 

Este modelo lo plasmaron en forma sistemática en una constitución polihca 

"Corno buenos racionalistas, los hberales crefan en la eficacia práctica del 

pensamiento. en que. una vez concebida la idea de una buena sociedad, la 

nación se encaminaría sin méls a su realización'"' 

Los liberales alcanzaron un 1mportanle triunfo cuando en 1857, Junto con Benito 

Juárez arriban al poder La situación por la que atravesaba el país en esos 

momentos era de crisis financiera, de ahl que los liberales plantearan la 

reestructuración de la nnc16n. para lo cual se llevó a cabo la adaptación de las 

estructuras polit1cas y adm1rnstrat1vas para lograr el adven1m1onto del capitalismo 

"_ .. fLAI construcción del cap1lahsmo y los momer11os f1nalf!S del lrAns1to /del 

colonhtlismo feudal ni C.'1p11ah!>rnol o¡e confundrn en un sólo procf"so que f'n Mé,dco 

tiene lugar en la Sf'Qunda m1lad del stQIO XIX Esa l'llRf'R usuafmf!nle se 1denflhca. con 

razón, con el carftcier hbPral dP la politlca de crec1m1ento del poti'.'> qur 1mplant6 la 

buryuosia " 7 

En este sentido se consideró pertinente la formación de una ideología que 

propiciara el cambio en la mentalidad de la sociedad mexicana. para ello la 

educación representarla un importante papel 

En ese momento el intelectual mexicano Gab1no Barreda pronunció su 

discurso de la "oración Ci\11ca" en Guanajuato el 16 de septiembre de 1867, en el 

cual se presentó una interpretación de la Historia de México a la luz de la filosofía 

positivista, este documento permitió iniciar la reestructuración del país 

'" ... Juflrez, como snanz hombre d..- Estado. /vm/ en la doctrinA positivista el 

inslrumenlo que necrsdaba para c1men1ar la obra de la revolución reformista ... /y 
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asll ..• terminar con la era del desorden y .. amuqula on que habla caldo la nación 

meJClcana·ft 

La tucha par el poder persisli6, Por1mo Oiaz al defender los principios de la 

Constitución de 1857 se levantó en armas contra el gobierno de Juárez al 

proclamar el Plan de la Nona en donde censuró la reelecc16n de este último Ante 

el fracaso de sublevación, Díaz se refugió en el norte del país. esta contienda se 

concluyó con la muerte de Ju3rez 

En 1 672 sub16 a ta presidencia Sebast1án Lerdo de Te1ada quien al término 

de su gobierno ( 1 676) se postuló como candidato a la pres1denc1a con1untamente 

con Porfirio Oiaz, logrando sahr vencedor Esto provocó una nueva lucha en la 

que Por11no Diaz part1c1pó y logró el triunfo Estí.ls cond1c1ones propiciaron su 

ascenso a la Pres1denc1a de la RepUblicn 

B) EL PORFIRIATO. EN BUSCA DEL PROGRESO 

Diaz. una voz. en el gobierno. estnblecera una paz forz.adí.l 1nd1spensable para 

mantener el progreso Inauguró una época en dando desaparece la intranquilidad. 

al menos para determinados grupos sociales. y la paz solamente será perturbada 

por algunos brotes do inconformidad básicamente de los grupos explotados y 

marginados como 1ndigenas. cnmpcs1nos y obreros. pero éstos fueron 

rápidamente repr1m1dos. aunque no s1etnpre el1m1nndos 

Con el poñiriato se establece un gobierno central, política y econ6m1camente 

fuer1e, que contnbuye a que la ciudad de México recupere su primacía Surge una 

nueva reordenación que par1e del centro 

Para el logro adecuado de su administración no se permitirá ningún mov1miento 

que contradiga y obstaculice sus propósitos. Prometió un gobierno eficiente de 

orden, progreso y gran prospendad, bases para el avance económico y para la 

rápida industr1a\1zac1ón 

8 z-. l~ t.I f51t'll~.9f1..~•>c::Cl-..Ñe<;Jm!e1'1!.o....J>.~:'J-~~- ~-oca.Fe E. ,978. 5-x: ow- d9 FikNotlai. 
p .... 
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Una serie de me1oras en la economía son prueba do los resultados logrados por 

esta política, como el caso de la minoría que aumentaba su producción y su 

precio en el mercado internacional 

•El periodo de 1888-1903 f!'S de bonan.za para los capitanes de la mmerla Entre otras 

cosas por la ley minera de 1892 que autor1ra la plP.na propiedad pnvada dr.1 subsuelo, 

y por la Introducción dA mrjorf."s tl>cn1cas de bf:oneficm· 9 

Otras industrias que alcanzaron un importante desarrollo fueron la del azúcar, las 

lelas y el tabaco Todo este progreso se debió en gran medida al desarrollo de los 

transportes y comun1cac1ones como en el caso de las vías férreas. correos. 

telégrafos. etc 

Sin embargo, estas vias de cornurncac1ón, en especial la ferroviaria. sólo 

favorecieron los intereses de los capitales edran1eros 

Las ciudades principales del conlro, las de la frontera norte y el puerto de 

Veracruz resultaron favorecidos con estas medidas, acorde a los intereses 

extranjeros de sacar la materia prima del país 

La agricultura y la ganaderia no tuvieron este desarrollo. 

·La ganaderla sólo conoce módicos progresos en las vastas y resecas llanuras del 

norte. d .. manf'ra especial en los laflfundtos y de modo muy especial en el enonne 

tundo de Luis Tanazas •IO 

Se consideraba quo el progreso sólo se alcanzaría con la inmigración y la 

inversión extran1era. por lo que el régimen brindó todo tipo de oportunidades al 

desarrollo de semejantes acciones. "Los propósitos expansionistas de los 

monopolios 1nternac1onales encontraron condiciones propicias durante el 

gobierno del General Porftrio Diaz. en virtud de la estabilidad política lograda y de 

la política favorable a las inversiones extranjeras que adoptó aquel gobierno".11 

g Oonz61f'.z. lunt. ·e1 ltbM•~ Trounlant .. - . ..n f"r•nc..co c._._. Ahr.,•r (comp ). ~,..;o;o_E~9"9'nl•-Sok~...e2'ftlldl. 
""'&ll_Rewbloe.t R'"t•l.lfllda ... C~l!VC<'°'l ~-J.9tl.UOQUV1.Z>. T 1. ~-oco. UNAM. tE16!>, p gg 

lblden"I. p 99 
t t C09Coot\a. J .... lunt. ·l• P ........ r..eión E..tr•nl'""• y ktt1 ~ M PodoPr Ec:onórnoo;o _, .. ~•ICO Porl"11 .. 1•• . ..., ~ Cor>lr
~;';-u- Tam..y<o. ,...•~o 'l"1 ~ •'Siio X.X 1~·1!)tJ._Te-.'lo-._y_,0oc;;UfYlftltOS T 1 Ut~AM. 1975. (l.elur•s U,,.....,s.it.,WK. 22). p 
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Et gobierno adquirió importantes empréstitos y posibilitó con ello las inversiones 

extranjeras en el pafs, esto ocas1onó que la mayor parte de las industrias 

estuvieran en manos de e)(tranJeros 

"En 5umA. al finalirAr el portir1ato. con unAs cuantas ewcf"pc..ion ... ~ (el hf"nf9Qu~n 

yucaleco, el algodón de la Laguna. rl azUcar Morelen"'>e y la ganadf"rla de 

Chihuahua). la economla df"fW"OdlR casi lundamrnlalmentf! dll'"I Cnp1tah!\mo 

lntemaetona1· 1 2 

Es asf que México durante el periodo porfinsta logra incorporarse al capitalismo 

mundial debido a la 1ntroducc16n de los grandes capitales nor1eamencanos y 

europeos 

En este contexto la educación se considera como determinante en la asignación 

de funciones (manuales e intelectuales) y en los salarios Esto representa el 

sentido que adquiere la educación en un sistema ec-ip1tallsta y en un contexto 

urbano 

·Los porfírislas no conciben olra forma de res1-;.trnc1a al e.xtranJero que el 

crecimiento mater1al del pais, al que, piensan P.llos, coadyuvar:. la m1smR Inversión 

que pmvPnga del ex1enor Para esto. es necesario. en primer lugar, mantener el 

gobiemo personal; en segundo lugar, favorecer la COmPfl'IPncia enlre fas mismas 

naciones capitalistas, a fin df't que ninguna logre un predominio absoluto sobre la 

economla mexicana. y entre ellas. en libre lucha del mercado, se equilibren y 

permitan asf un considerable margen de acción al goblerno personal; y, en tercer 

lugar, una educación nueva en los meJ111canos. aprovechando la presencia extranjera 

y la e•pansión del mercado nacional. que los convierta en hombres nuevos. 

Interesados en los n~gocios y en la :r1que7R. hombres de empresa, hombf"es 

modernos. cap1lalislas. Esle tipo nuevo meJ11icano 5abrA un dfa rescatar al pals por 

medio de su trabajo y de su mlciahva.~ 1 3 
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Como consecuencia de este industrialismo Ja clase trabajadora mexicana, 

concretamente los obreros atravesaron por una d1fic1I situación, ya que sus 

condiciones laborales y de vida era opresivas 

Los sueldos de los obreros eran demasiado ba1os, laboraban ba10 condiciones 

paupérrimas. y su 1ornada por lo goneral era de doce horas. además de soportar 

el maltrato de patrones En referencia a esta situac16n, J Kenneth Turner 

menciona· 

"Los hombr"ffS, en con¡unto. ganan 75 cenravos por dla. las mu¡erf!s de $3 a S4 por 

sP.mana: los nU\oor;. qu" lo!'i hay d" S1f"le a ocho anos dP ró'ad. de 20 a SO cPntavos por 

dla. SI se hRcPn larg.11'i 13 horas d1anms ·deSde las 6 a m hasta las 8 p m • cuando 

se trabaja al airro hbrf" y a la luz dt!I sol. esas ml5ma-. 13 horas Pflfrt'! el e"ilruf"ndo de la 

maquinari.11, en una amt>.ente cargado de pelu5A y rr."iptrando rl airP. P.nv<"nenado de 

las salas de tmte ¡qu~ largas d ... twn parec.-r' wt ... 

La polilica por11nsta se inclinaba por la defensa de los intereses de los grupos 

privilegiados como en el caso de Jos industriales nacionales y extranjeros, en 

delrimenlo de la clase obrera. para ello se violaron los principios const1tuc1onales 

y los derechos 1nd1v1duales 

·oadas las inslltuc•onPs que nos ngen. le es unpos1ble Jumlar la libro contraraciOn ni 

lnlnNPn1r de unR maner.11 d1rrcta en el mejornrnlenlo de la condición del obrero 

resPf'.'cto dt> !HJ Pf"ínc1pal No hay lexto legal que lo autorice, ni conveniP.ncia alguna 

económ1CR que lo obligue a decretar salarios. ni precios. ni horas do lrabajo .. w1 S 

Anle esta s1tuac16n de la clase obrera surgieron una serie de incorformidades y 
movimientos obreros. como ejemplo de ello tenemos los de Cananea y Río 

Blanco 

•Los obreros de Río Blanco no estaban contenlos. El poder de la companla cemfa 

sobre ellos como una montana. delrés. y por encima de la empresa. estaba el 

gobierno. En apoyo de la compatUa estaba el pn:>plo Dfaz. puesto que él no sólo era el 

14 Turr-r. J K......-h ·La matan.no de0bretoa•"'t.t.M1a.Conh-y~ T-y0 . .Qp_c;ft. p 138 
1 5 R--.-o. M.11-. ·E1 ,_......-..o PorllnU• ~ ... ~ ..,.,.. Obr9toa y p..._• • ..., 1~, p 38 
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gobierno, sino un fuerte accionista de Ja mlsn1A Sin embargo. los otxeros se 

pn!pAraron a luchar. Organizaron en seer"'º un sindicato El Circulo de Obreros 

C) EL LATIFUNDISMO Y LA SITUACIÓN DEL INQIGENA 

Con lo que respecta la situación del latifundismo y d6 la opresión del campesino 

podemos afirmar que el despo10 de tierras se practicó muy frecuentemente, para 

lo cual se utilizaron diferentes métodos como en el caso de los 1ndigenas Yaquis y 

Mayas, a los que después de arrebatarles sus prop1odades se les transfirió a 

Yucatán o a Valle Nacional Las tierras que les pertenecian pasaron a manos de 

aquéllos que gozaban de los priv1leg1os y apoyo del régimen 

Las tierras indígenas se consideraron improductivas y con el propósito de 

hacerlas altamente productivas se pusieron a d1spos1c1ón de particulares, sin 

tomar en cuenta proyectos propios para el indígena Esto demuestra la polit1ca del 

Estado porfinsta en favor de la modorn1dad y el progreso que sólo benefició a 

determinados grupos 

En Yucatán y Valle Nacional el traba1ador era tratado bajo condiciones 

completamente inhumanas. la explotación y la arb1tranedad fueron caracterist1cos 

de estas tierras. Lo 1nhósp1to del lugar y el mal trato colaboraron al aniqu1lam1ento 

de los deportados 

·en Yucalán, los esciotvos mayas mueren más rép1damente de lo que nacen. y dos 

tercios de los esclavos yaquis mueren durante el pnmPr ano después de su llegada a 

la región ; pero en valle Nacional lodos los esclavos, con excepción de muy pocos. -a 

caso el cinco por ciento- rinden tributo a la tierra en un lapso de siete u ocho 

meses.·17 

El gobierno de Díaz apoyaba a todos estos terratenientes y a sus métodos 

represivos, asi el trabajador no contaba con ningún respaldo. El trabajo forzoso, la 

mala alimentación, los castigos bestiales que recibían hacen pensar en la 

existencia de la esclavitud en este régimen. El periodista norteamericano John 

18 T~ John K Qp_Cft. p 130 
17 lbld<nt,. 
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Kenneth Turnar nos confirma su existencia mencionando algunos medios de los 

que se vallan para comprar esclavos 

"'Todo lo <~un S«' nf'"cPs11a "'s IOQrAr qufO aluun obf"tHO lihre se endf'ude con usted. y ahl 

lo tit!nrt. Nosolroo;. sirmp<P con">rguirnos nuevos trabajadores f"n esa fonna por 

medio de pt"~na5 que combman los funciont!s d«' p.-P.stam1sta!'> y neoreros _ "' 11' 

Para fomentar la producción agricola. se ofrecen una sene de facilidades a los 

colonos nacionales y extran1eros o a las compar"lias que se formaron con ese fin 

La desamortización de las propiedades territoriales contribuyó grandemente a la 
formación del lat1fund1srno, pues los ünicos favorecidos con esta empresa eran 

aquellos que contaban con el capital suf1c1ente para comprar estas tierras 

"'Entre los beneric1ados con PI prnoreso material de la nación se cuenlan los grandes 

conceslonanos del Rio Yaqul en esa época· Car1os Conant con 50 000 hPctáreas; 

Lorenzo Tones y fam1ha, 40 000. BulfO, 14 250, F Me Donald, 4 741. Brooks. 2 055, 

etcétera Lorenzo TorTes y su fnm1/m se apoderaron dr una buena par1c d., IR margen 

Izquierda del rlo y dr una ewtrnslón fantlast1ca dr. la deort_•cha. En 1904 se fraccionaron 

los pueblos de Blacum y Cócont, no para rr.par'lutos rnlre los mdm5, corno se d110. sino 

para venderlos n colono!> o regalarlos a m1htar1!S •IV 

Más aún, aprovechándose de la situación se despojó a los indigenas de sus 

terrenos con el pretexto de la falla de titulas. ya que no podian presentarlos 

porque sus tierras habian sido heredadas y en la época de adquisición no se 

otorgaban titules. o porque los archivos habían desaparecido. por miles de 

problemas que surgieron 

·una vez que los lndigenas enajenaban sus lraccíones. no tcnlan ya de que vivir. no 

habiendo ya lcnn. viga. morillos, ni carbón que vendr.r. no teniendo acotes en qué 

alumbrarse. ni rajns con que hnccr sus lor1illas ni lena muerta con que quemar los 

lrastos de barro de su Industria alfarera; no teniendo ... con qué alimentarse a si 

'ª lbkhm . p 19 
tSI Gorv~. N__,a. MooMa Soc~..x....CUlturL90..od...fgrflfM.tD. ~•iea, Canseta N.-.:mn.I JM1F11 .. Culh•• V la& Art-, 1W4. 
CCienct."'°'"k:G).p 58 
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rnlsmos. careciendo en !IUm•. d11t todo, dttJ•ban d" ser hombr11t'fo p•clfl("'..O~ pArH 

convertirse en sok1ados m11trcenHrlos pn!slos a !M!Quir cualqui"r aglfAr1or •2'0 

Para e>cplicar el despOJO de tienes y la explotación del indígena. se les acusó de 

comunistas y remisos a la autoridad. as( también de malvados y salvajes 

incapaces oe pertenecer a la gran familia humana, eran enemigos de la 

civilización. Por lo tanto era derecho del gobierno de someterlos a la ley o en su 

caso merecedores de la muerte por su rebeldía, pero el gobierno benévolo en 

Jugar de matarlos los depor1a a tierras le1anas para que no causen más d1sturb1os 

Esto era considerado como una solución c1vil1zada y Justa 

Diversos mov1m1entos indígenas se suscitaron corno el caso de la guerra de 

castas iniciada en 1874 y el motin indígena en MaxcanU en 1891, en Yucatán, o 

como el caso del la rebelión yaqu1, todas ellas reprirrndas por el régimen porfirista 

De una o de otra forma se repar11eron gran cantidad de hectáreas entre los 

agraciados por el régimen, por lo general en per¡u1c10 de las pequer'""las 

propiedades y de las comunales de los indigenas Unos cuantos hacendados 

eran los que acumulaban la mayor par1e do propiedades del territorio nacional . 

'"Uno de ellos, el general Terrazas. poseía en el Nor1e millones de hectáreas. 

seguramente el prop1etano 1nd1v1dual de mñs extensas tierras en cualquier país 

en todos los tiempos Por eso. cuando alguien preguntaba s1 Terrazas era del 

estado de Chihuahua. la respuesta fue No. el Estado de Chihuahua es de 

Terrazas •·71 

A pesar de la adqu1s1c1ón de estas grandes extensiones poco se aprovecharon 

debido a los métodos tan atrasados que se utilizaban para el cultivo, además el 

hacendado de esta época descuidaba mucho sus propiedades rurales. no era un 

hombre de campo. y lo úrnco que le interesaba era el dinero que se le entregaba 

para vivir adecuadamente en alguna ciudad de su agrado y sólo iba a la hacienda 

de vez en cuando a pasar algunos dias en plan de fiesta. La condición de 

servidumbre que durante la colonia padeció el campesinado mexicano, en la 

20 ~- Erwlqi.-..z~rwtl'n .Len Gr~• er~• NitelOna~. ~.ica. ln.tlluto N""'""""' de .. J"""'"tud ~•oc.n.m. t9&4. p 

9isltvil HH~. J- _e,_ HISIOfi.o ~.141...R~!:On ~·le•,,. L ... Anlwc~I- y .. Eh1~ ~!si• T 1 Mil>•ICa, Fe E. 
19'18,(Cale<cc--.Papuqr, 171.p :;.>O 
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época porlirista se cambió por la de peón o 1ornalero que fue un estado de 

explotación por parte de los hacendados. 

Los propietarios ejercian poder y arbitrariedades sobre los trabajadores (peones o 

s1rv1enles). les limitaban su libertad, se e1ercian castigos y encarcelamientos. asi 

como otras arb1trariedados 

"Los s1rv1rntrs sólo podrlnn snhr rle la finca con licencrn escr1t<1 drl prop1elar10. 

mayon::lomo o •mCArgHdO. Pn la que constara el número de dla'S d8 la hcencia y el 

lugar d" su d.,st1no El s1rv1pnte prófugo recibtrla un castigo de ocho días de lrabajo 

Pn obf"Rs pUbhca">. P*""ª dupllc-.ablP rn caso d., rnmcidrncia. quM1ando dPspués a 

disposición drl prop1Plarm. quit•n pngnrla los gastos que or1y1nara In aprehrn"i.tón. 

diPJSCOntAudose P.sa cantidad al sirviente. por cuartas par1Ps. d., su rll"munerac16n .. z2 

Ya avanzado el régimen de Diaz. el Jornal medio de un campesino en México era 

de $0 25 por dia. el sistema de explotación se prolongaba por los préstamos que 

procuraban hacer los hacendados a sus peones y cuya deuda ena1enaba no sólo 

al campesino, sino tamb1ón a sus descendientes .. El h110 recibe en edad 

temprana las cadenas que llevó su padre. para legarlas a su vez a sus h11os '73 

La tienda de raya fuo otro medio para aumentnr la deuda do los 

trabajadores de las haciendas. proporc1on.:lndoles articulas quo no podían adquirir 

con su salario Al campesino se le calificó de flOJO, holgazán. ebrio. ignorante. 

ocioso, etc , pero debe tornarse en cuenta que todo ello deriva de la rn1sn1a 

explotación a la que era sometido. como dice Trinidad Sánchoz Santos 

'"yo no só como se ha de ir a la escuf'la, antes o en mrd10. o ch•">pu(>s de calorce 

horas de trabajo y de sol. yo no só córno se ha dP ir a la escuclill sm comf'r. no se 

comprende cómo se ha de f)f'nsar en la gram~lica sm habt•fse p•"!nsado en la 

tortilla .. 2, 

~ Ganl"Mu: N-. Moi9ff, 0.P-Cll . P 72 
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El desprecio a la clase indfgena se deriva de la idea de los científicos~ de que el 

indio era un obstáculo para el progreso, por lo que se buscó la colonización del 
pafs con extranjeros. El indlgena debla ser aniquilado para sustituirlo por 

inmigrantes más deseables 

0) LAS CLASES SOCIALES. 

Para referirnos a la estructura social del porfinato es necesario mencionar como 

quedaron conformadas las clases sociales. al respecto Moisés González Navarro 

nos menciona 

- ... a mediados del !Mglo XIX habla dos Mea:1canos· al nor1e d" la captlRI el mestizo, al 

sur de esta el Indio, ai bien en •mbas rrglones ea:1stlan bol~nes de d1ferenles etnias. 

Esos grupos pueden subdlvk:Jlrse en espat\oles, e11onos. castas e Indios Las razas, 

continuación de los estamenlos colomales. todavla comc1dlan en gran medida con las 

ciases: Indios y léperos /pueblo bajo/ la 1luslnuJa cla!".e media. los <1r1esanos y los 

rancheros 

/En referencia a las clases urt>anas.t A pnnc1p1os drl siglo XX Jullo Guerrero propone 

la estratificación mAs elaborada El lumPfln {mr.nd1go"i. tra~ros de basureros, 

papeleros. severos, hilacheras y frrgona"i} los soldados y los obreros en un 

tercer grupo figuraban Artesanos. gt~ndarmes y empleados mfrriores el estralo 

superior lo fonnaban profesmmstas. grandes corn•~rc.1anh:!S. tiact"ndados, Jefes 

militares y funcionarios gubernan1entalesM =-"' 

Estos grupos tenian sus propias formas de vida. costumbres. vestido, educación, 

etc. El lujo de los ricos contrastaba con la miseria de los pobres. 

Las clases sociales enriquecidas daban rienda suelta, como corresponde a toda 

clase encumbrada, a sus excentricidades bailes. fiestas y banquetes fueron muy 
frecuentes, en ellos lucían sus caros trajes importados y finísimas joyas 

" ... El 5 de noviembre de 1887 se celebro en el Palacio Nacional uno de los mAs 

famosos bailes de la época. Lo orgonlzO • en honor del general Ofaz. un • comité de 
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pnrsonns respt,lablr"I y hu•n conoc1dao;. ' Asíshf•ron dona Cann••n Romr.ro Rubio de 

Dlaz, AIHvinda con rl••ua11tls1rna todrttn dn ...,nd;1 l1nisuna color crema con vnhosoo; 

ftncajes. Su Adf'trf!1'0 dr bnllantrs y rtco collar dP pindras ~lfPC1os.as llamó In attonciOn 

por su lnmrnso vHhlf un nlodf"sto ba1IP. ap.ranas C".ostó algo m:\o¡ df" mf"<lio n11llón dt! 

pesos ... 27 

Este lujo de los neos se apreciaba en su vestido, casas, servidumbre, via1es. 

fiestas y en la abundancia en sus diversas man1festac1oncs. vanos literatos 

criticaron a esta clase cal1f1c.ándola de una aristocracia sin titulas ni virtudes 

•cr"ar una anstocrac1a no era rnPta dP.sdt-nable Implicaba la s.eoundad. coronada 

por las finslas del CE'nlflnartn, dP qu" -a P'"o¡,ar dn su pobrrrio-. Mfl:iuco sf'ria nación 

digna dol nncomm Las ri.--..ta"> ha<e;.ta f'll Alba y pi di<>Jlf'nd10 sin tasa tuv1nron una 

doble finalidad la lnlrrna. de complacrncia y f!stuperacc1ón anlfl los logros propms, lo 

que lnclula el roce con lo Me1or dr. la Soc1rdad lntrrnac1011al. la externa. que 

pretendla y consegula el tributo de a<>ombro de cualqun_•r prnfrna La ·grey astrosa' se 

dP.slurnbt'O nnle los carrua¡r.s y la extftns1ón de la-. 1n;1ns1ones y el boalo que 1ntula o 

entrevela .. y esa conmoción ayudó a depnn1nfa y dcsmov1h.larla en la enumeración 

cohd1ana de sus pos1h11ldades y alternativas .. ;o9 

La clase media, que se encontraba en su embrión la integraban agricultores. 

peque"'os negociantes. empleados públicos y profesionistas 

"Esta cia">o mPdia hstblaba el lranc~s y comrnzabn a estudiar el inglés por su uhlidad 

práctica. también sobresalia por su<> idr.sts moderadas sobre el progreso social: estaba 

libre •en absoluto" de pri:-ocupac1ones religiosas y de casta"~ 

Una característica importante de la clase media durante el porfiriato es el hecho 

de que cayó en la empleomanía, como sucedió básicamente con el sector 

profesional. 

Esta clase resintió bostante la situación económica que afrontaba, ya que 

difícilmente alcanzaban a cubnr con su sueldo todos sus gastos. 

27 C:O.lo Y*Pg-. ºª"""· Ht$1orl• ~"" d-e' ~·ico. V ... Ml>•leD. Hft~. , 9SS., 970. p 393-394 

~===Nc;:...i.:::~.-t;P~~.P 1:13 
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"Se decla de quien ganaba 1 50 000 pesos mensuales. sólo gastaba el 5 poi' ciento de 

sus IOQ1'9SOS; pnrn el empleado que ganaba 1 50 mensualo"J estrenaba traje 

bimensualmente y corbata cada quince dias; concurrla dos veces por semana al 

leatro y otras l•ntas se paseaba en carretela por el Paseo de la Reforma: invllaba a 

beber • los am~os dfa con dla y !W.'lmanalmente a comer; y consideraba como una 

obligación abonarse a la óp.!ra y ff!~lejar los onomAslicos de la ramilla· 30 

La miseria del "bajo pueblo" se manifestaba en su s1tuac16n marginal. padecía 

generalmente la explotación y descons1derac16n de las clases encumbradas, las 

cuales consideraban que su miseria se debia a factores como su ociosidad, 

embriaguez, espiritu anárquico y falta de prev1s1ón 

Los grupos ilustrados consideraron que la inmoralidad, el v1c10 y la cnminalldad 

eran propios de Jos miembros de las clases ba1as. y qua d1ric1lmente podrian 

alcanzar a los de arriba Así el crimen y el alcoholismo transgredían las lineas 

que d1vidian las clases 

En este sentido, el 1mperallvo 1ntolectual del orden porf1rrano era clasificar. Se 

establecieron las d1ferenc1as entre las clases sociales que permirfan apreciar su 

d1stanc1am1ento 

El progreso material, que representó la base dol futuro poñiriano. no fue el único 

factor que perm1t16 la d1ferenc1a económica entre clasos, ya que sólo se 

establecían los logros derivados del trabaJo 

'"El mundo de los degP.nPrados. de las clases bajas, no sólo era Rfeno al confort; 

mucho peor. no lo desenba sólo le importaba regocljarse en el alcohol. la 

promiscuidad y el companensmo carcelario'".3 1 

Esta perspectiva de los grupos privilegiados fundamentada en la ciencia 

eslablecia que estas características de las clases bajas eran biológicas o 

anatómicas, había una relación entre la raza y/o clase social y su 

30 ltlllHm. p , .. 7 
3 1 Pie.no. P.t.6o. ~l• c,.,._~...,.., F>Offlr'-ta~. La.JQl'~.,S~nel. Num 21•. 18 <M.Ju'ood9 1999. p ~1 
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comporlamiento. lo cual lo otorgaba a esle tipo do explicaciones una objetividad 

cientifica. 

Anle esta situación la sociedad porfinana se preguntaba. respecto a las clases 

bajas ¿po,- qué no son como deberían ser?. 

Estos grupos habitaban los barnos depond1endo de su s1tuac16n económica y 
social. po,. e¡omplo en algunos de ellos sus mo,.adores se caracterizaban po,- ser 

rateros, mendigos y peligrosos Otros eran habitados por gente más pacifica 

como albar"11les . tocrneros. cargadores. cur11do,-es. etc 

Las clases sociales pnv1log1adas sentian gran desprecro por el "popu!acho", los 

consideraban como la hez de la sociedad "Repugnaban a las otras clases sus 

cejas y cabellos grar'\udos y po/vonentos. sus enormes u~as. y sus escamas de 

mugre" .l::.> Cruel realidad para esta e/aso que no contaba con los medios 

necesarios para cubrir estas necesidades básicas 

Los llamados léperos se encontraban en una s1tuac1ón e)(frema de pobreza. 

difícilmente conseguian ropa (desechos} y alimento (desperd1c1os} 

Los lugares donde habitaban los grupos marginados eran conocidos por sus 

peculiares caracfe,-ist;cas 

""La colonia do la Bolsa lue una de las m:ils lip1ca'i moradas de los marginados de Ja 

ciudad de México: CRsas 11pohlladas o dn ado~ f"rRn 1rfug10 dr merf"trices con 

aspecto de brtJjas. andanos siniestros y f"nfennizos por la cr~pula. Se les identificaba 

por sus apodos: el Péjaro. la Lob<1, el Ch10ado, la Burra. etcétera; las abundantes 

pulquerfas tenlan nombres adecuados a esta nomr.nclalura, por eJPmplo. Los Diablos 

en la Talega. Algun11s de las frecuentes nnas las motivaban las disputas terneninas 

por los galanes. Porteras y lavanderas predominaban entre las madres. Micros 

anadió que ra promiscuidad de la plebe engendraba al ebrio. al hambrienlo, ar 

sffilflleo, al ignoranle. a la perdlda y al consangufneo. tos léperos sallan de sus 

casuchas como de una gusanera. Jornaleros y artesanos de esos barrios lenian en 

común desconfiar de los carrtnes"".33 
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La situación de Jos grupos marginados parece ser de poca importancia para el 

régimen y para las airas clases sociales Los salarios de estos grupos eran muy 

baJOS y poco alcanzaba para cubrir sus necesidades pnontanas como habitación. 

comida, ropa y transporte 

•. AUn el tr•nsport"' mA!I barato (el tranvla elóctnco) en sus n1As cortas dis1ancias 

cobraba cinco, seis y slete centavos, y en las mAs lejanas (en segunda ciase. por 

supuesto)· diez a Azcapot.ralco, trece a San Ángel y a Coyoac..11n. 16 a TizapAin y 18 a 

Tlafpan. No era 6ste. pues. un m~io de transporte para los marginados Dlflcilmf'!nte 

pod'fan comer con r"Qular1dad. ni s1quiPrA las mas modPstas com1dAS de las fondas 

(seis centavos), y las mAs caras les estabnn v~adas (0 38 C4!nlavos) Cuando se 

conocen los prectos de las prluquerlas (doce cr.ntavos IRS más bRratas) se 

comprende el porqu~ dP sus grr.nas. y rl de su desasoo cuando ~ rf!cur.rda Que los 

banos més baratos costAban 25 centavos. es df"Clf. muchos hub1Pran neces1lado 

pagar un dla de sueldo para cortarse el pr.lo y b:uiarsc· :w 

Ante esta s1tuac1ón social, Porf1no Diaz trataba de presentar una idea de un 

México progresista y ordenado, y para ello mandó construir una serie de obras 

que embellecieron la ciudad de Móx1co. asi surgieron el lago art1f1c1al de 
Chapurtepec. las esculturas del Paseo de la Reforma. el Palacio de Correos. la 

Columna de la Independencia, el Hemrc1clo a Juárez. la Colonia Juárez como la 

más aristocrática de la ciudad, entre otras 

El porfiriato marcaba en Ja ornamentación un signo de civilización y cultura. Por 

el contrario la opos1c1ón planteaba 

·Anles la higiene que la eslélica. lal era el lema de la prensa oposlcionls1a. El 

ayuntamiento debla dedicar su alención a Jos barrios pobres y no al omato de fas 

zonas residenciales en que habitan los ricos·.35 

Esta apariencia desJumbranle de espacios urbanos tenía su opuesto en otras 

áreas, Jos barrios, que también publicas representaban el fado oscuro del 

34 !bfdem. p 1.0.141 
35 lb!o.tn. p 2"' 
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panor-ama. La magn1f1cenc1a ar-qu1tectónica no pudo r-esolver- semejante 

contr-adicción. 

E) LA CULTURA PORFIRISTA Y LA PRENSA DE OPOSICIÓN 

El ámbito cullur-al se caracterizaba por su elil1smo, la cultura se encontr-aba en 

grupos reducidos que bás1camonte eran los privilegiados 

La im1tac16n de la cultura francesa o inglesa perm1t1ó el acceso a lo que 

consideraron como cultura. además era una cond1c1ón para 1ncurs1onar a la época 

moder-na 

Se propagaba una confianza en la identidad nacional en contrapos1c16n a los 

estigmas del colonialismo "Es preciso destruir. en medio del gozo utópico de la 

reconstrucc16n, el oprobio moral y psicológico de los tres siglos del virreinato". '.VI 

La pac1ficac16n perm1t1ó, desde la opinión de algunos mlolectuales, el desarrollo 

de la cultur-a, así también creyeron que el arte pos1b1lltnria el despertar del pueblo. 

Este nac1onallsmo cultural adquiere un importante desnrrollo durante el régimen 

porfirista. aunque ya pan1 finales del mismo d~Jó de tener sentido 

•En su lrHnscurso. el porfinsmo va rlrspo1ando de ag1eo;.1v1dad de urgt>ncia y. 

hnHlmt"nln de rHzón dP ser H r.se prunt>r nac1onahsmo cullur<tl La or1g1oahdad termina 

cumpliendo sus fff'S€'mPf"l'\'1s 11uc1HIPs. pro~HJrc1011ar cootP.1<foo;. la novt>la hi'Slónca 

(Vicenle Rlva Palac.10. Juan A Malcns). convf'r11rse t'll la uaran1i;1 de veracidad del 

costumbrismo (Manuel P~1yno. Jost'- Tóma'5 de Cuflllar. Angl"I de Campo M1crós); 

declArHr los propós110-. nar:1on:ilt>-. dt!I rralismo romflntico (Em1l10 Rabasa. Josl! López. 

Por11llo y Rojas. Rafar•I OelQa<fo). contrarrf!'star, por rnl!"d10 drl lrngun1e y las 

situaetones pintoresc.a5. la s11puesta nc.ntud del natural1o;.mo (Fedrnco GHmboa). 

Designo con la dudosa nomenclatura •realismo romilinlico" a la sene de novelas 

donde. al amparo de influencias hispánicas y frHncesas. el terna de unH pasión 

amorosa e.1<1ge como contrapeso lo que so considera .. retrato crilico de una socledHd". 

315 ~ ... Ca,.,_ .• ,~of•• -.t>f.,. f.11 Cuftur• Moo•icana .n .i Sogtc> XX-..,. Mo•tona eton-•I cM> M•"->eo. V 2. Mchico. El C°"""1'0 et. 
~.ico. tQftt. p t 383 
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Emilio Rabasa (1856-1930) proporciona t•n su lf'l1rnlogla (LA bola. 1887, La gran 

ciencia. 1887; El cuarto poder. 1888. Mon~a fAI~. 1888) un JUtnnrAmA dn com1pciOn 

polltlca y social cuya saltda tts el rrgr.,so des1lus1onado A In lierTn nnlnl Jos~ Lópnz: 

Pof1111o y Rojas (1850..1923) ofrece en La parcela un recuenlo kJlhco de la vk1a en las 

haciendas. a propósllo dt! las diff'rencla"i onlr" dos tipos dr IAllfund1stH5. el feudal y el 

•Lit>e,..1•. Rafael OPlgAdo (1853·1'114) e•amma la novf'dad dA la clase mf'tdla en La 

calandria (1890) y Los panentes neos ( 1902) 

Fttdertco Gamboa (1864·1939) lnlnnla aplicar. con pompa y mala prosa. las leorfas de 

Zola y sólo detalla. con mlnima p.-elenslOn cH',,lllfica, el punto de vista roménlico 

sobrtt la sanlidad de In fnm1ha y la sord1df'Z de la e•1slencia La pros11tula doloras.A de 

los ver.'i.os de Antonio Pla.ra se conv1l"rto "" la prostituta hurn1llada (el ·hecho 

positivo'" do la ca ida social) de Santa ( 1903) El abandono suictdn de Manuel Acuna 

se tr11duce, previo andamiaje de observación ·cll"ntlfica· y rebnjnmlenlo de 

exaltRclOn, en la grandilocuencia de Suprema ley (1896) o Reconquista (1907)'" 37 

La poesia logró una interesante producción. con la influencia del modernismo, 

que llegó a vilalizar y activar el idioma 

Algunos intelectuales de este periodo man1f1estan su apoyo a la dictadura 

elogiando la pac1f1cac1ón y estabilidad lograda con esta polit1ca. sin embargo 

surgen brotes aislados de escritores que asumen una postura diferente corno el 

caso de Heriberto Frias con su novela Tomoch1c (1892) en donde describe la 

situación indígena en ese periodo 

Entre los gremios de trabajadores surgen diversas doctrinas como los anarquistas 

y socialistas utópicos. que le dieron un s1gnif1cado a la 1n1ustic1a y a la 

explotación Los 1ntelectt:ales pertenecientes a estas doctrinas con sus análisis 

polit1cos y morales desmienten al sistema porfinsta 

El gobierno dictatorial de Diaz no será suficiente para que los periódicos de 

oposición continúen con su labor. los periodistas seguirán firmes en su lucha 

política contra el porfirismo. La represión y hostilidad del gobierno no podrán 

terminar con su tarea de mostrar al pueblo la realidad en la cual están viviendo. 

37Jb~.pp t38.3-131M 
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Entre los principales periódicos de oposición de la época de Oiaz se encuentran 

los siguientes: La Linterna semanario que in1c1a su publicación en febrero de 

1877. El semanario Mef1st6feles hace su presentación en el primer número .. 

'"¡Oh tiempos' 10h polillcal 10h s.ociOO.ad' 10h lilosofla! ¡Oh ép<>ea de po~t1vismo en 

que es pt'eciso que uno cornR 6 se deje comer! . ¡Con razón Mefislófeles olvk:tado, 

vuelve a la l•arra busc.;1ndo a un Fausto que sacuda las canas lo haCP Instrumento 

para deetr verdade5. y probar QU«'" vala mAs Sl"r deCPnle que la gPrvA "" :lll 

Fray Gerundio.semanario de oposición aparece en noviembre de 1877. su 

ilustrador es Francisco Boceto 

Un periódico bastante popular y combativo fue el semanario El Tranchete Por las 

constantes persecuc1onos y d1f1cultadP.s que encontraron sus redactores dejó de 

publicarse en 1879 

Con vida efimera apar-oc1eron otros pen6d1cos como El Coynte. La Patr-ia llusfrada 

y El FederAllsta, que después se convirtió en El Republicano 

El Colmillo PlJ_blico utilizó un lenguaje humorist1co que sat1nzó las diferentes 

actitudes de la Soc1edéld Mexicana No sólo abordó los problemas de la clase 

popular sino también la s11uac1ón de las clases altas, como la de los "lagartijos" 

representativos de la burguesia porfirista que frecuentaban la calle de Plateros, a 

quienes se les critica su oc1os1dad y mal gusto en el vestir ... 

.. ¿ Y sabe trabajar- ? 

• ¡ Tr-abnjar ' Exclamará azor-ado alguno de ellos 

- ¡ No ! ¡ Oue horror ! eso es de mala educación; 

- ¡ Eso es innoble t El trabajo sólo es bueno para los 

hombres gr-oser-os _ no para los hombres superiores 

como yo .. 39 
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Como periódico de oposición atacará al sistema dictatorial y en un tono irónico. 

como es su costumbre manifestaré su sentir político. 

- .. ¿Ou6 '" parece el caudillo? 

- Que estA como brazo de santo 

-¿Ylapaz? 

- Como Tranca 

-¿ Y ta manch• del pals ? 

- ¡Muy feliz 1 

- ¿ La snuac16n financi"r• ? 

• MamRd..,ra 

• Y et bienestar po~llzo 

- El paraiso 

- ¿ Y IR Cllret!I de Belén ? 

- Un Edén 

- ¿ La libertad ilusoria ? 

- ¡La Gloria! 

• ¿ Las actuales garanUas? 

- Sandias 

- La anunciada r~elncci6n 

- Chitón 1 

Este periódico sufnó de la represión de la dictadura, fue clausurado y sus 

directivos encarcelados en Belén 

El Hijo del Ahuizote surgió en agosto de 1 885 Este semanario desde su 

aparición se presenta como antlporf1rista, ataca al régimen d1ctatonal y a todos 

sus allegados Tanto en sus escritos como en sus caricaturas satiriza a los 

partidarios y benef1c1ados del poder Sus ataques son directos y fuertes Las 

caricaturas se deben a las diestras manos de V11\asana. de Santiago Hern3ndez y 

de Daniel Cabrera Varias de sus cancaturas aparecieron sin forma y algunas 

bajo el seudónimo de Figaro. En su primer número se anuncia de esta manera ... 

..a,b~.p5 
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•soy hijo d1t 11quel Ahulzolft que, lrldenle en rtslnt, arntmttlió contra el senor del 

Buen Diente esperando que los sel\onts de Tux1epeoc sacarlan al buey de la barranca. 

Pero qulé ¡ni esperanzas ¡porque el pals: •s¡ con Lerdo estaba chuttco .. 

Con Por1ino "Slft qurbrado 

Va visto como eslA srco ? 

Ahora mlrnlo mojado 1 • • 1 

A pesar de las frecuentes persecuciones contra sus integrantes no se suspendió 

su publicac16n, fue necesario quo el dictador mandase destrozar los talleres 

donde se imprimía 

Uno de los cancatunsta más relevantes de la época por su magnifica obra fue sin 

duda alguna Jasó Guadalupe Posada•.=-, qu1on. con su gran acierto logra refleJar 

en su obra al México porf1riano Posada vio la realidad y la pintó magistralmente 

en mil formas. como d1bu1ante, grabador y C."lricatunsta El hambre del pueblo. la 

explotación del camp~smo. la farsa electoral Todo quedó expuesto en su obra, 

nada escapa a su mcnlo observadora y a su hábil trazo 

Posada junto con el ed1!or Anlonio Vanegas Arroyo denuncia en volantes los 

principales acontoc1mionlos dol pnís "Guerrillero de hOFlS volantes. le llamó 

después Diego R1vern en una npologia llena de gral1tud'" 4 ' 

Artista del pueblo, Posada comprometió su arte e hizo caricaturas políticas en 

vanos periódicos de la ópoca de abierta opos1c16n antiporfinsta, que sirvieron 

para propagar la semilla rovoluc1ont:Jna 

Otro artista considerado entre los grabadores populares más importantes de 

nuestro país fue Manuel Manilla TrabaJÓ, al igual que Posada. para el taller de 

Vanegas Arroyo. Su obra fue impresa en volantes ilustrando aquello que pudiera 

ser de interés para el pueblo pastorelas. recetas de cocina. oraciones. etc ; fue 

magnífico narrador. a través del grabado, de las costumbres de su época 

•t ~ R..-.1,ftl', ~- L• C•ncetura Polll..:•. M-l"•M:"n. F C E . IW,">8. (F!.-.1- p.r• IA H1t1.loua ~la RPW>luc.00 ~•ICAl\A. 

~~ ~~ ... iug..r •~ha •odo uno.,..,,,,_ """°' .. canc...tur.,,.I•• lo~ no ,...1,r..,.. ~r la ca~ y_. ..-.todo entnt>AtlYO 

2$ ~~:.;:,,: :::;i~-:.7.::.:':~~~-~1~. =:::F~~dftoroal et.o la Pl.fl11hca M<.•~""- 19f;O. p ~ 
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•Las mujnres de rebozo, los Pf'quer"lo!I. artesanos que nos pres.nota Manilla. tienen 

nobleza. pudor y paciencia nahva, la pacinncia del que no !'>e queja por saber espel"ar 

el momento de acción .. -4<11 

En el periodo anterior a 1a revolución se inicia un rechazo a la pintura académica. 

surgen nuevos proyectos culturales y educativos. asím1smo aparecen novelas 

criticas como los Fracasados (1908) y Mala Yerba (1909) de Manano Azuela 

La apertura a lo extranjerizante se manifestaba en todos los ámbitos. la intención 
de conforTTiar un arte nacional parecla haberse olvidado y la atención de la 

sociedad porfinsta la acaparaban los artistas extranjeros o formados en el 

exterior 

'"Mé•ICO se encontl"aba, para el CA!"><>, en lo que podl"iamos llama!" época de apertura 

con respecto al exter1ol". Lo cual se manifestaba en el de~co pregonado de s.er "un 

pals civilizado'". '"a la altura de la!I. naciones cuHas del mundo'" Atr.éis hablan quedado 

los kSeales de los prohombfes de la cultura nacionahsta de la Reforma. que hablan 

lnsisOdo en la necesidad de crear un arte nacional. un.,. '"escueli'll me:ucana'". todnvii'll 

en los primel"OS af\os del r~1men tuxtt.>pccano Ignacio Manuel Altam1rano, López. 

Olaouibel o el mlsmo José Martl También habian quedado airéis P-n tdeologia -

aunque espor4id1camente se p1"act1ca1"a aún - el artP mAs o menos fallido a que habla 

dado luoar aquel entusiasmo. pinturas como El tormento de Cuauhtémoc de Leandro 

lzaoulrre o escultul"as como el Coauhtémoc de Nou~na. Y s1 José María Velase.o. el 

talentoso paisajista que (a¡l!.'no a la ideologla liberal) habla dado una vuel1a sutil a la 

Interpretación nacionalista reflf•jando en sus obras hitos hist6r1cos del pals. ~uiria 

pintando hasta 1912, no iban a él los entusiasmos de la joven la cullur-a mexicana de 

los pflmel"os anos del siglo ·"5 

La ópera y el teatro tuvieron una importante aceptación entre algunos grupas 

sociales. Mientras la primera se presentaba eventualmente, el teatro mantenta 
representaciones continuas 
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Respecto a este último se presentaron múUiples compaflías ·nacionales y 

extranjeras en teatros como Er Principal, El Nacional o El Arbeau. Algunos de los 
temas socorridos por la dramática moderna eran el divorcio y el matrimonio 

-en I• e.is. de barro 5.fJ mostr•ba el fracaso de una mujer que Intentó dlvorciars.ft. y 

en los tres •nabaptlstas, de Blsson, se haclan cJ"llstes a propósito del divorcio. Del 

pn>pto Alejandro Bls!»<>n Sf'J r.,presentó Celosa que referfa los celos conlinuos y 

e)(tremos de una Joven ffsposa _ .• ...,. 

Surgieron otros teatros como el Virginia Fábregas y el teatro Lfrico. Algunos 

artistas alcanzaron un importante renombre y cosecharon grandes é)(itos, basta 

citar a dos importantes representantes de este género Virginia Fábregas y 

Virginia Reiter. quienes representaron obras de Pedro Escalante, Manuel José 

Othón, José López Portillo. Ale1andro Dumas, entre otros 

El siguiente texto de Morsós González Navarro señala el contraste entre la vida 

cotidiana que se desarrolló durante el ocaso del porfmato y los primeros brotes de 

descontento de una sociedad 1nsat1sfecha y en desacuerdo con las 1njust1c1as y 

limitaciones de la dictadura 

•As1, mlen1ras a algunos sólo segufan preocupando los t'o>1;1IO'> taunnos de Gaona, los 

cou~ets de la Conesa, los triunfos dramAticos de Virginia FAbregfl'> y las smfonlas de 

Beelhoven, otros demostraban con las Armas en la mano la d.-b1hdad d~I porfinato. a 

pesar de que para los voceros de ese reg1men una revolución era ya imposible 

porque Porfirio DiAZ habla conquistado una paz definitiva - 7 

F) LA CRISIS DEL RÉGIMEN PORFIRISTA 

La paz establecida durante este régimen fue fruto del autoritarismo. 

anticonstitucionalismo y de Ja concentración del poder. 

La concentración de poder se basó en fa dominación de partidos politices y 

grupos de acción social, así como de entablar lazos de amistad tratando de 

controlar a las voluntades de estas personas ligadas directamente con el 
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presidente. Otorgó una serie de puestos públicos a sus amigos aunque siempre 

ejerció la autoridad suprema 

La dictadura porlirista entró en crisis, la opinión pública nacional y extranjera le 
retiró su apoyo; ae critico esa prosperidad y el orden porfirices. Casi lodos los 

grupos soclalea asumen una postura diferente a la inicial sobre el dictador: 

'" ... dan en empequet\ecer al que poco antes era para lodos el gran prolec:tor. la 

provklencla en la llerrm. el 6rt:Htro supremo, el SUPffr1lombreo, el hl)f°CH't de la paz, el 

arquHl'tCfo de la regeneración nacional, el Justicia Mayor, el coloso del progreso, el 

taumaturvo que podla c.lmar los viento• y las aguas. Pa,.-a propios y 11x1rat'los el 

~lm4'n se achica y .., afea -48 

2.2.- EL DISCURSO DEL POSITIVISMO Y LA FORMACIÓN DE UN 
NUEVO ORDEN PEDAGÓGICO (CIENTIFICO). 

Para iniciar este apartado se responderá la siguiente interrogante ¿Por qué fue 
adoptado el Positivismo en México ? 

El haberse implantado esta doctrina en nuestro pais se debe e cierta afinidad 

entre la doctrina Comtiana y las ideas que adoptaron los mexicanos durante ese 

período. 

La sociedad mexicana deseaba terminar con la anarquía y desestabilización 
polltica, por lo que para invalidar una filosofía revolucionaria era necesaria una 

filosofía contrarrevolucionaria. de orden 

Esta fllosofia era la propuesta de Comte que planteaba el establecimiento del 

orden y las posibilidades de progreso; esta filosofía justificó el derecho de una 

clase social, la burguesía. 

El ·nuevo orden que planteaba el positivismo ocupó el lugar del antiguo orden 

colonial defendido por los conservadores. Al respecto los positivistas mexicanos, 
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entre ellos Barreda, consideraban que representaban las fuerzas opuestas al 

progreso las cuales han recurrido al exterior para impedirlo 

Gabino Barreda tuvo que enfrentarse a la situación imperante en la nación, en 

donde el desorden y la anarquia social caracterizaban ese periodo histórico. La 

burguesla mexicana se enfrentó a los grupos conservadores como el clero y la 

milicia, asl como al grupo de jacobinos que eran liberales que no aceptaban el 

orden 

Barreda habla perfilado en sus escritos las caracteristicas que debla asumir la 

nueva época 

"B•n""1'<la, médico d" proles16n, hablA s.ido dlsclpulo de Augusto Comte tm Parts. con 

61 habla aprendido a m1rnr las cosas dP!.dP. el punto de vista pos1tiv1s.ta Descubrt6 

pn>nto que el pn~I Que la 11\osofla positiva habla jugado en Francia podla ser 
repetk:Jo en Mf'ox1co •<ICf 

Los pos1tiv1stas mexicanos encontraron en esta doctrina los elementos 

conceptuales que jusllf1caron la reahdad polit1ca y social del México de ese 

periodo Es precisamente esa educación la que permite hablar de un pos1tiv1smo 

mexicano 

Barreda interpretó la historia de México con hnearn1entos pos1tw1stas. considera 

tres grandes estados sociales por los que debe atravesar la sociedad mexicana 

"'Por un Indo son el clero y la milicia. los dos grnndes cue.-pos de intereses heredados 

de la Reforma, los representantes de las lur.r.z as negativas, las fuerzas 

corTespondienles a lo que llama Comte el estadio teolóoico Por el olro los grupos 

sociales que. enarbolando la ldeologfa liberal, se enfrentan a los conservadores para 

establecer un nuevo orden social. politico y económico distinto del que estableciera la 

colonia. La elnpa corTespond1ente a estas luchas es la que llamarla Comte estadio 

metaflslco. Etapa combativa, necesaria para destruir y desplazar a las fuerzas que se 

oponlan al progreso. al establecimiento del nuevo orden. el orden pos11ivo.oo50 

4'1~. A~do • ..La.f~n • .-. .. ~~QlfMI f'Qltt1r<• ~-~·Por...-... t9'1e. pp t23-t2 .. 
50 z-. L~. •El P~..-rno·. E.9(uc:too. de .H1$19'1-.0. la f.Jfw.eO•. ~inco. UNAM. t9f!O, p 229 
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Los positivistas mexicanos, al igual que los europeos, creyeron que esta filosofía 

tenia un carácter universal y eterno, y que sus métodos y principios eran 

verdaderos; consideraban a las demás f1losofias como producto de conciencias 

no emancipadas. 

Para ellos lo circunstancial y lo histórico no serán sino pasos necesarios para 
llegar a la verdad eterna. al respecto Leopoldo Zea considera que 

-Las verd11chts de I• filosofl• no son verdades absolutas en el senltdo de etem•s. sino 

•bsolut•s en un senOdo clrcunslanclal, es dP.cir, que valen en ronna Rb'SOluta p11ra 

un11 ciTCUnst11ncla dBdA los Pf"Qblf"mA!\ qu" ~ plnnten el hombre, !'".<>n PfOblem11s que 

tienen su origen en su circunstancia, de aqul quP. sus soluciones sean lambtén 

circunst&ncialt"!s ~t 

Barreda, consideró que los liberales estaban conscientes de la necesidad de 

establecer los cimientos 1deológ1cos que perm1t1oran llegar al nuevo orden La 

etapa de inestabilidad y desorden hilbia terminado, se m1c1aba una nueva etapa 

de orden que conduciria al pais por ol camino dal progreso 

El liberalismo contribuyó a la 1ntroducc1ón do nuevos elementos de la modernidad 

como la separación de la Iglesia y el Estado. sin embargo prevalecian algunos 

elementos de la colonia que se arraigaban sin ceder. para vencer estos 

obstáculos e.-a necesario el establecimiento de un gobierno fuerte. Esto explica 

de alguna mane.-a la existencia de una dictadura libe.-al. 

La necesidad de emancipar a la sociedad mexicana de su servidumbre mental al 

colonialismo demandaba una educación adecuilda "Una educación que liberase 

a los mexicanos de vieJaS servidumbres. de vieJOS hábitos heredados de la 
colonia. El nuevo orden dependía de este cambio ·~2 

La adecuación del positivismo a las circunstancias mexicanas conlleva a revisa.

la premisa positivista que de Amor. Orden y Progreso se adapta por Libertad, 

Orden y Progreso. 
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La libertad como medio. se refiere a que la libertad es compatible con el orden, 

aceptando el interés de los llberalos, pero olorgan a la libertad un sentido 

positivo Es decir que la llbor1ad la entienden como el somet1m1onto de los 

fenómenos a las leyes que los determinan So logra sor libre cuando se sigue su 

curso natural, evitando obstáculos y trabas Es seguir libremente lo que sus leyes 

indican. 

La libertad no debe entenderse como anarquía, es necesario evitar el desorden y 

la destrucción de las metas sociales pos1t1vas El 1nd1v1duo no debe hacer lo que 

le plazca, su libertad debe someterse al orden social 

La liber1ad individual debe conciliarse con el orden social por medio de una 

doctrina que tendrá quo eslar por encima de los intereses de los 1nd1v1duos como 

particulares Esta doctrina tiene que establecer un orden mental que haga 

posible la libertad de conciencia 

"Los mexicanos. f"n tanto ind1v1duos, podrán ser hherales o conservadores, calólicos 

o jacobinos, nada impor1e. lo importante es que tndepend1enten1enle de esta actitud 

lndivktual sean burnos ciudadanos Esto "s. sob1epongan a sus metas 1ndiv1duales. 

las metas de la soclodad a que rwrtrnecen Al hacerlo asl. realizan sus propias 

metas.-s3 

Los positivistas mexicanos se manifestaron en contra de la anarquía tanto 

material como de pensamiento. por ello consideraron al orden como base. Era 

necesario para alcanzar estas metas el establecer un orden mental para eliminar 

la anarqula material El orden y la c1enc1a son los nuevos valores de los 

positivistas y son considerados como instrumentos para alcanzar el progreso. La 

educación deberá formar al hombre en estos principios. y será el instrumento más 

poderoso de la reforma social El orden de los pos1t1v1stas refería a un progreso 

ordenado. un orden progresista y un progreso no anárquico La libertad la 

consideraron compatible con el orden y viene a ser la SUJeción a la ley. 

La anarquía y el desorden se debían a la anarquía del espíritu por lo cual se 

consideró necesario unificar las diversas op1n1ones en un sólo cuerpo de ideas. 

53 tbkNm • p 232·:133 
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Esta doctrina, que permitirfa tal unificación, es la ciencia, ante cuyas verdades no 

se podía discrepar. 

Si bien es cier1o que en el período colonial se predicaba un orden de carácter 

eterno, apoyado en instituciones de carácter estático, Jos filósofos del positrv1smo 

planteaban una ideologfa d1nám1ca que favorecía el progreso 

Ante el peligro que representaba el progreso sin límites ''Era menester someter 

este progreso sin Umites a un orden especial habia que seguir sosteniendo el 

progreso, pero no en su forma absoluta. srno limitada ''5-4 

El orden perm11tría el desarrollo material de los más aptos, especificamente de la 

clase burguesa mexicana. En este ordon la part1c1pac1ón del Estado es limrfada, 

su posibilidad está dada en la educación para desarrollar los hábitos que 

posibiliten este orden 

"El Estado no tiene ninguna m1s1ón de carácter trasccndontal Su misión 

se refiere únicamente a guardar el orden social, por ello 1ntcr.t1ene en el campo 

educativo, para crear los hábitos que hagan posrble esle orden ..... ~ 

El positivismo en México se consideró como una doctnna fllosóf1ca puesta al 

servicio de un determinado grupo polit1co y social Esle grupo fue la burguesia. 

Una vez obtenido el triunfo y el poder, la burguesia consideró necesario 

afianzarlo, y para ello era menester una filosofía de orden Se trataba de 

establecer un orden permanente. para /o que se requeria que este orden tuviese 

su raíz más honda en la mente de los mexicanos 

El progreso es entendido, por los pos1t1v1sta mexicanos. como fin La riqueza es 

considerada como el 1nstrumenlo fundamental del progreso y de su superioridad 

social e intelectual Aquellos que no tienen la riqueza no podrán progresar ya que 

se ven obligados a encauzar sus energias al lrabaJo y no a la cultura como los 

ricos. En este sentido el positivismo planteó la tesis del derecho del más fuerte. la 

cual seriara que quien realice más tendrá más derechos que aquel que realice 
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menos. En la era industrial de capital y trabajo el más fuerte es quien tiene más 

dínero. 

Lo anteriormente seflalado se refiere a la influencia de Darwin y Spencer que 

reciben los pcsitlv1stas en México "Buen número de los d1scipulos de Barreda 

extremaron, con el darwin1smo social, de inspiración Spenceriana, una moral 

burguesa ... ·~ 

E 1 posihvismo. en México. adqu1nó un sentido propio. lo que permitió la incursión 

de varios intelectuales a este sendero 

-V en parte esto fue asi porque t"I posil1v1smo me:dc.ana. como la ha mostrada Zea, 

tuvo caracteres p.-opto!.. no se SU)'-"'º n la artodo""ia comtl."tna y recurnó a Spencer Y 

en este amt>tente ecU~ct1co. a¡l"no ni SPctarismo de Rue Le Pnnce. quedan incluKlas 

figuras de Importancia como Sil"TTA. Bulnes. Flores, etcl-tera -57 

El positivismo spenceriano logró adaptarse me1or que el comt1ano a las 

circunstancias mexicanas, ya que s1 este Ultimo subordinaba los intereses del 

individuo a los de la soc1odad, el primero 1us11f1caba el liberalismo económico 

Algunos pos1tiv1stas en México como Justo Sierra consideraron que la sociedad 

es un ser vivo. es decir un organismo que nace y muere, que tiene derechos y 

necesidades. 

00La jushficac16n la f"nconlrari\n rn la t'-"ori.;i de la rvoluoón de Sr·encer Es para mi 

fuera de duda. df!cia G1<>tTR. r.I hecho de que la soc1rda'1 f!S un organismo que, 

aunqua distinto de los dem:.s. razón por la cual Spencer lo llama superorganismo, 

tiene sus analogías innrgahles con los orgamo;mos vivos .. ~ 

Sierra basado en Spencer consideró que los gobiernos de Juárez y de Díaz 

representaban el tránsito de la era militar a la industrial, esto contribuyó a 

justificar la dictadura porfmsta 
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En el ámbito de la ciencia, Sierra afirmó que el estudio del derecho natural ya no 

debla fundarse en la metafisica. sino en fa biologfa y en la sociologia, asf como el 

derecho civil en la economía polltica y en la sociología 

Para los positivistas el progreso se alcanzará por el camino de la evolución, 
nunca por el de la revolución La evolución entendida como el camino del hbre 

desarrollo natural 

La burguesfa mexicana concordó con los principios del positivismo inglés de John 

Stuar1 Mill y Herbert Spencer y con ellos. el evolucionismo de Darw1n. Estos 

principios marcaban el espintu práctico y la liber1ad individual que tanto 

anhelaban. 

•t.as nuevas Ideas positivistas de la libf!ortad. como la de Stuart M1ll, sostienen la 

Independencia del Individuo dentro de la sociedad º" acuf"rdo con ni pr1nclplo de la 

llber1ad definido por M1ll El Individuo nunca es responsabl" de sus acclones ante la 

SOciedad. si f!Stas acciones no afectan los mlrrf!-O('!S d" olros ind1v1duo-;. -!;Q 

Justo Sierra logró aplicar los pnnc1p1os spencenanos a la realidad mexicana, 

como en lo referente a la idea de evolución sostenida en su libro ·Evolución 

Polftica del Pueblo Mexicano·. en la cual considera a la sociedad como un 

organismo y equipara la induslna. el comercio y el gobierno. a los órganos de 

nutrición. de circulación y de relación de los animales superiores 

Los positivistas mexicanos no aceptaron del pos1l1vismo europeo lo que respecta 

a la religión de la humanidad No se pretendia alterar el orden. el establecer una 

nueva religión alteraría la s1tuac16n de tranquilidad en el pais. no se deseaba otro 

poder espiritual, ni de implantar otra iglesia 

En un principio se presentó como una doctrina neutra, pero posteriormente se 

transformó en una ideología que pretendía tener un valor total en todos los 

campas (material o político e individual). Si bien es cierto que esta intención no 

dejó de ser mera utopía, existía una intencionalidad: "Uno de los ideales de los 
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positivistas mexicanos fue el hacer de su doctrina un poder espiritual que 

orientase, que guiase al poder material. al poder político ''ftO 

Ante esta perspectiva se presentaba como un asunto prioritario fortalecer la 

sociedad. integrarla, homogenoizarla. para lograr semejante meta se recurría a la 

educación. A esta Ultima se le ofreció un importante apoyo durante el porfirismo 

Para el positivismo era indispensable el homogeneizar las conciencias. 

rompiendo con ese caos espiritual sintoma de anarquía. y para ello contribuiría la 

ciencia. 

Tarea de gran envergadura para el porfirismo representó el educar a un pueblo 

impreparado. no letrado. para lograr su emancipación y la de la sociedad. para 

ordenar sus conciencias, para terminar con la anarquía y formar ciudadanos 

moralmente buenos 

"Para Dlaz es1a labor dft adaptación de la realidad a la leorfa y viceversa, se 

presenló como necesaria desde el momenlo mismo en que asumió el poder. pues se 

enconlrO desde un princ1pm con una realidad menoscabada. con un pueblo no 

"pl"eparado", poseedor de muchas virtudes, pero en brulo. con el cual habfa que 

adoptar una actitud de patriarca para conducir1o a la reahzac1ón de ideales que ese 

mismo pueblo habla venido for1ando en el transcurso de su historia. Los Ideales los 

dejO Intactos, con~rvó IH leorfa en la fonna, pero en la prf.tclica se condujo de un 

modo muy diferente dP- como nconsejaban esos ideales, precisamente para que un 

dla su realización turra pos1blP y asequible. 

Para él. su lama en cierto modo habla sido educativa en tanto que conduela a un 

pueblo hacia la ansiada madurez, y su mCtodo pedagógico habia sido una 

comt>tnaciOn dP. sancionf"s ..fil 

Desarraigar los hábitos de desorden era una empresa d1fic1l, sólo mediante un 

gobierno fuerte podría lograrse tal labor. De esta manera se sacrificaba la 

libertad politica en aras de la organización social. 
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•Las 1esls de Dlaz coincidlan no ~lo con el posiHvlSITio de origen com1iano sino con 

el evolucionismo Inglés de Spencer -doctrinas ambas que senoreAron la educación 

duran1e la larva dictAdura-, pues. en úll1ma Instancia, ¿Qué otra cosa estaba 

pt"edlcando Olaz:: sino el hecho de que el pueblo me:iucano habla sufrtdo una larga. 

lenla y dlflcil evolución y que. como lo dijo Justo Sierra. habia tenido que sacnncar 

su evolución politica A su evolución social ? -ft;> 

Dfaz consideró a su gobierno como justo ya que representaba las ambiciones del 

pueblo en forma práctica, también manifestó que la teoria JUSta en política es la 

democracia pero no estaba el pueblo de México preparado para ello Un 
gobernante hébil conduciría al pueblo a la democracia, esta se presentaba como 

un ideal medialo que vendría a ser la culminación de un proceso histórico 

La meta del poñirismo era el nivelar cond1c1ones e intereses para lo cual enfrentó 

defectos, inmadurez y atavismos del pueblo mexicano. todo ello habia que 

corregirlo. 

-A ello se dedicó el politice pedagogo con Todas sus fuerzas. se dedicó -a machaca 

martillo- a extirpar. a enderezar, a madurar, en su1na. a hacer crecer al pueblo 

meJdcano pnrp que en un momenlo dado pudiera recoger. como fruto lozano de su 

esfuerzo, el sistema democré11co -1;3 

La democracia sólo era posible en los países desarrollados, se negó que la 

sociedad mexicana hubiera alcanzado un alto grado de progreso para obtener la 

democracia; la consideraron los pos1t1v1stas. como una meta por alcanzar. Para 

ellos la constitución resultaba utópica ya que semeJantes constituciones sólo 

podían ser adecuadas en paises como Estados Unidos 

El porfirismo se presentaba como una tiranía honrada puesto que se consideraba 

una forma educativa a través de la cual se iba a aprender el s1gn1f1cado de la 

libertad. El Estado compensó la centralización del poder ofreciendo una 

alternativa de emancipación mental que era la educación 

152 lbl<J.m p 135 
153 Jb~ p13-4 

96 



Alrededor del dictador oscilaron las fuerzas políticas del país. Ja sociedad 

porfirista creyó que esto era necesario para alcanzar el progreso; la dictadura 

representó orden y paz 

·La 6deologla dl'"I porfin'!'>mo ti"nde por entero a jusUficar anle la historia al r~lmen 

porfir1sta como un rtl>g1men no sólo querido o deseado por los hombres, ~no sobre 

todo, dictado por las mismas leyes de la naturaleza y leg1t1mado por los pr1nclpms de 

la ciftncia ~ 

Es importante ser'\alar que el porf1r1smo contó con una intelectualidad que venía 

postulando ideas y valores acerca de la sociedad mexicana que concordaban con 

los propósitos polit1cos del régimen La integraban hombres de un alto nivel 

cultural e intelectual y que se consideraban destinados por su capacidad para 

guiar y orientar al país. además estaban ansiosos por ocupar algún cargo público 

para poner a prueba Ja ef1cac1a de sus ideas y de su conoc1m1ento 

Estos intelectuales apoyaron al porfmsmo, en 1892 integraron un partido polit1co 

denominado Unión Liberal con la f1nahdad de apoyar la cuarta reelección de Oiaz. 

Manifestaron la necesidad de analizar la s1tuac16n social del pais, acorde a los 

cánones de la ciencia. ante esta s1tuac16n el pueblo empezó a denominarlos en 

forma despectiva con el nombre de Par11do de los C1entif1cos 

Ellos se empenaron en dernostrar que la h1stona de M<-••CO habia sido un caos 

del que surgiR IR c1ogl"nc1a del orden social. que el molor de la Vida social seril la 

evolución indefectible hacia el progreso, y que en un pueblo a1,.asado como el nuestro 

no habla otra salida para procurar el progreso que la mshtuciOn de un gobierno fuerte; 

de tal manera. el port1nsmo se presentaba como el punto culminanle de la h1storta de 

México, como una nr,cesidad dictada por la naturaleza misma de las cosas. Ellos 

prepararon ideológiCAmenff'! PI ndven1m1enlo de la d1c1adura y luego le formaron su 

propia conciencia, la conciencia dP. su mrs1ón ante la tustona -65 

Entre los científicos más destacados tenemos ha Gab1no Barreda, Porfirio Parra. 

Telésforo García. Miguel y Pablo Macedo, Justo Sierra. Joaquín D. Casasús, José 

Jves Limantour y Em11lo Rabasa 
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Varios de estos intelectuales se formaron en la Escuela Nacional Preparatoria 

fundada por Gabino Barreda (1868) bajo la inspiración del positivismo comtiano y 

con la finalidad de formar al hombre en los principios de las ciencias. 

El nuevo modelo de educación propuesto por Barreda, tuvo gran inOuencia en un 
grupo de alumnos suyos El ideal de sus discípulos era reconstruir "un gran 

edificio". como llamaron a la nación mexicana; su deseo era ayudar a reconstruir 

al país en base al orden y esta idea será predominante en la época del porfinsmo 

Los discípulos se consideraron. a pesar de sus diversas profesiones. como un 

grupo unido por medio de un fondo común de verdades. el cual les sirve para 

resolver los problemas a través del método positivo Y agrupados públicamente 
en una sociedad van ha mostrar cómo el método es susceptible de aplicación a 

cualquier tipo de problema que se proponga 

La sociedad en que se unieron los pos1t1v1stas llevó el nombre de "Asociación 

Metodófila" se fundó en 1876. y en 1877 se publicó su órgano de información con 

el nombre de "Anales de la Asoc1ac1ón Metodóftla Gabino Barreda" 

Entre los fines de esta Asoc1ac16n se encuentra el demostrar como un grupo de 

hombres estudiosos de diferentes especialidades. pueden entenderse a través de 

unos princ1p1os fundamentales por medio de un método de interpretación que 

puede ser aplicado a diversos problemas. tanto de carácter ideológico como 

social. 

Con el credo pos1t1v1sta se pensó unificar las opiniones a partir de los principios 

de la ciencia. La ciencia plantea que el comportamiento de las cosas tanto en el 

orden material como en el moral esta siempre acorde a las leyes que las rigen. 

El positi\lismo consideró que la sociedad humana se encontraba como un sistema 

comple10 de hechos gobernados por leyes, se trataba de una esfera de la realidad 

que requeria tratarse como cualquier otro campo de la investigación cientifica. 
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La epislemologla positiva so apegó a el mandato metodológico de equiparar el 

estudio de la sociedad humana con el estudio de la naturaleza La sociología o 

fisica social se basaba en leyes universales, análogas a las leyes físicas 

"'Barred• siguió ese cur.w d" Comte. y, en 61 apt"endlO que la flsica social. 

poster1onnente denominada soclologla, era la par1e complemenlar1a de la filosofl• 

natural que se refiere al "studlo positivo del conjunto de las leyes fundamentales 

propias a los fenómeno~ o;.ocialr~ ~ 

La ciencia social. de acuerdo a este sentido posit1v1sta, se convertia en guardiana 

del orden establecido 

Las ciencias pos1t1vas ofrecian el instrumento con el que se just1f1caban una forma 

de pensar; en este caso se pretende 1ust1ficar científicamente los problemas 

sociales 

"'La ciencia social deberé e-.ludlar el nacimiento. el desarrollo, la estructura. las 

funciones de la sociedad, como la b1ologla estudia el naetmienlo. el desarrollo. etc .• 

del individuo. dettorn1lnar las caracteres comunes a loda~ Tas sociedades. los menos 

generales que convienf!n a cier1os grupos. en fin. los par1iculares a cada una. 

correspondir.nles a las par11culandadr.s indiv1dualrs. no olvidando. rn ninolm c..,so, el 

conjunto de las clrcunslancias en medio de las cualrs se desarrollan las !i.oc1edades. 

es decir. la Influencia del mf"d10 o.#11 

La ciencia social pos1b1hta el prever los caracteres que son comunes a todas las 

sociedades, de forma parecida a como la biología prevé los caracteres generales 

de la vida de los hombres. como seres vrv1entes La sociedad presenta caracteres 

análogos a los de un ser vivo. por lo que la sociología mantiene una intima 

relación con la biología 

Algunos pos1t1vistas consideraron que Ja ciencia social debe tener una aplicación 

social; en este sentido el gobierno debe atender a dicha ciencia y gobernar 

acorde a las leyes de la sociedad La tarea de todo gobierno es alcanzar el 

M0orv-.z Na,,...ro. ~. Soc1<>1og••-=- '11$1Qflll"'".~•ICO Op Clt, p 3 
57 z-. LIKllPQ6do. ELPcnit~oo "'" ~•ocg. Op Ctl • p 113 AJ>Ud ~ R•mo., Anaa.. de 1- Aaoc:Nletón M..tDdót" .... p 2&15 
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bienestar de la sociedad, razón por la cual debe aplicar las leyes descubiertas por 

la ciencia social y por la ciencia biológica. 

Una de las leyes que deberá considerarse por los gobiernos es la de 

supervivencia de los más aptos Al respecto el pos1t1vista mexicano Manuel 

Ramos opinó: 

... En I• sociedad no debeon sobrevivir sino los més fuertes fls1ca e intelectualmente 

El estado no llene otra misión que la de estimular estas aptitudes y no •trof1ar1as 

concediendo faciUdades. Al gobtemo no debe Pfeocupar1e el que J>€"rezcan o no los 

dltblles, 'I• que ello a fin de cuentas redunda en bten sooal, pues no aumentarén los 

menos apios. Dar • los dltbtles medios de subsistencia que no l~s sean propios es 

daftar a la socif9dad -88 

Las ciencias sociales se abrieron paso retomando los princ1p1os que la ciencia 

venia dictando, asi que todas aquellas d1sc1pllnas que deseaban validarse como 

cientificas tuvieron que a1ustarso a esta concepción c1entifica 

Al referirse a una ciencia se hacia en términos do leyes que daban explicación a 

un objeto o hecho, esto permitía convertirlos en referentes numéricos y 
cuantitativos. Los fenómenos observables alcanzaban validez a partir de la lógica 

matemática, única considerada para explicarlos c1entíf1camente 

Los métodos de las ciencias naturales se extienden a las relaciones sociales. con 

el fin de demostrar que en el mundo natural como en el social los fenómenos 

surgían naturalmente y respondian a una evolución dictada por leyes universales. 
Este tipo de conocimiento positivista logró tener aceptación básicamente por la 

burguesía ya que respondía a los procesos productivos capitalistas. a las nuevas 

formas de organización social, y a las expectativas del impulso científico y 
tecnológico. Esta polémica en torno a la ciencia abarca a las ciencias sociales y 

entre ellas a la pedagogía. 

"Las prOducciones conceptuales, teóricas, sobre educación se Inscriben en el marco 

de tales ciencias. por tanto esta polémica las atafte en sus puntos más sensibles: 

ee lbkMfn., p 17s 
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noción de ,.ealidad. concf"pto df' cif!ncla. p,.oblemAflca metodológica, validez 

cientltlca, rigor concPplual -'\O 

La incorporación del parámetro categorial positivista en la educación posib1htó la 

conformación de la ciencia de la educación Anteriormente los estudios y 

producciones conceptuales educativas habian estado ligadas con el pensamiento 

humanistico-idealista y con un pensamiento empírico, por lo que la producción 

conceptual sobre lo educativo se remonta tiempo atrás 

-Al •plica,. el conc.-pto (16g1co-emplr1co) de cHmci• al pt"oceso lf'lducallvo. surge una 

serie de nuevos rwohlf'mR!';· ¿Ou~ forma liAnPn los Pnunciados de la cif!'ncia de la 

educación ? ¿Qué s1<>IPma de Pnunciados J'M'r1Pnece en definitiva al Amb1to di" la 

ciencia de IA ft'ducac16n ? rtcP!f~ra -10 

Las posiciones pos1hv1stas sobre el saber o los saberes en torno a lo educativo 

han pos1billtado rupturas ep1stemológ1cas en relación a los saberes teológicos 

medievales que le restaban la 1rnportanc1a que requería la educación para lograr 

abrirse camino en la modernidad y convertirse en la guia que conduciría al tan 

anhelado progreso capitalista 

.. Esta propuesta global de una formación civ1ca y una educación científica pone 

en lela de Juicio. sin duda. los supuestos y las 1ntenc1ones omnicomprensivas que 

sostenía la pedagogia escolástica Este estudio cientif1co del hecho educativo no 

tardará entonces en postularse como una necesidad perentoria "71 

La educación c1entif1ca concordaba con las ideas de orden y progreso, de ello se 

deriva la gran influencia que va a tener el pos1t1vismo en la educación en nuestro 

país. Además, de que acorde a los principios liberales y positivistas la educación 

escolástica representaba una barrera para el desarrollo del pais. por lo que se 

requería una educación cientifica 
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"Generalmente quienes han re1vmd1cado una reconversión ep1stémica de la 

pedagogia, en opos1c16n a la concepción escol3shca. optaron generalmente por 

postular una c1enc1a de la educación .. ,2 

El plantear la cientificidad de la pedagogia conlleva a esclarecer lo qué se entiende 

por ciencia y ademés la relación Que guarda con las ciencias sociales y las ciencias 

exactas y naturales 

El positivismo impregna con sus pnnc1p1os a estas ciencias. manteniendo un orden 

que exphca los niveles de c1ent1f1c1dad y en donde la metodologia se convierte en 

et camino para alcanzar dicho fin Sobresalen pnnc1p1os como el de rac1onalldad. 

verdad, venficab1l1dad. pred1ct1b1l1dad. causalidad. etc 

•• Esa cornon1e pos1t1v1sta complotó el proceso amanc1patono de IAs di vergas 

c1onc1as respecto de IA f1losofia Alla 1nc1d16 tamh1on para Que postenormente 

ocurriera c1lgo similar en cuanto a lno¡, 'C1nnc1as dA IA C::ducAc16n' quo estaban hasta 

nntoncffs sub!ll.um•dAs fln la Pfldagoqi<l P~col:!ic;.tu:-... --. .. 73 

El pos1tiv1smo con su sentido mstrumcntahsta ale¡ó a la pedagogi~ del humanismo, 

procurando su sentido mecamc1sta propio a las sociedades tecnificadas Desde 

esta perspectiva se pretendtó definir a la pedagogia corno ciencia. se procuró 

otorgarle una formal1zac1ón lóg1co-c1ent1flc1sta 

.. Para la ep1slemolog1a do corrospondonc1a univoca como c1enc1a pos1t1va. en la 

época de la c1nnc1R. e!> dRcir. an la nctunhd<ld IA cons1deri'\c1ón sobrA el todo y el 

ente es relegada o\ plano de lo me1.afis1co os peyorallvnmontn marginada como lo 

especulativo Ahora sólo se vahda lo extorno al su1oto. el ob¡et1v1smo. aUn cuando 

devino aporia La met6d1ca de la ciencia. en su autocomprens10n. bus.ca la 

comprobac10n en lo e.terno al su1eto y a las relaciones que éste establece -74 

72 ~-:----------· ~ 

73"1~ p 80 
74HO'f'Q'9M--... Caf1oaA .• ~.p. 29 
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2.3 PERSPECTIVAS TEORICO-METODOLOGICAS DE LA 
EDUCACION EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX COMO UN 

DISCURSO ALTERNATIVO. 

En el siglo XIX la educación adqwnó un importante papel puesto que se le 

consideró como un medio p<lrn alcanzar el mvel de desarrollo cap1tahsta que 

logra..-on los pueblos como el inglés o el francés Tanto conservadores como 

liberales estuvieron consc1entns de la 1mportanc1a de la educación para el 

me1oram1ento material del pais y como modeladora de los "nuevos .. ciudadanos 

La const1tuc1ón de 1824 marcaba la 1mportanc1a de la educación. para alcanzar 

dicho fin se señaló corno una potestad del gobierno. y se hizo h1ncap1é en la 

necesidad de establecer toda clase de 1nst1tuc1ones educativas Sin embargo, la 

s1tuacrón por la que atravesaba el pais durante la pnmera mitad del srglo XIX. mas 

la falta de recursos y desorganización contribuyeron a que la educación quedará 

en manos de la Cornparlia Lancast~n.;in;t 7 "> 

Los liberales pugnarán por desligar la educac1on del clero y por inculcar deberes 

sociales La escuela se consideró como un instrumento para formar nuevos 

ciudadanos y debia ser controlada por el Estado 

Los liberales realizaron en 1833 la primera reforma educativa que planteaba el 

control del Estado sobre la educación. la libertad de enseñanza. el sustraer la 

enseñanza de manos del clero y fomentar la 1nstrucc1ón elemental Este grupo 

pretendia llevar a cabo un proceso opositor al del clero con el cual ganarian el 

espacio educativo para desarrollar desde ahi una nueva cultura alternativa, 

necesaria para alcanzar sus fines 

.. Acabar con ol cacique y ol cura. desarrollar una clase media, formar polit1cos 

profos1onalos y crenr una cultura nllornat1va quo acabe con el ospir1tu de cuerpo y 

fomente el espintu nacional es lo qua los hberales esper;'ln impulsar por medio de la 

educación Sólo con e~to afirmnn. so pu~do implantar el s1stnma representativo y 

federal Sólo de osa manera será posible desplazar el poder m1htar o implantar el 

poder c1v1I *'76 

75~~Cornp11n111 l.~-1-.. """M~DCO - .. ~""" 1e22. y dlh#Wfló '" _.,,.,_.,,,."'"' """'-.....,_,,,,,..,.y •dftptwdol POI"..,.. 
~= ~~:."~;:i:.:_.~,!;'d~~É~=~~o:-smnonJ11jHJ.Mtnw. Mf!'lri<:n. u • ..,.,,, 19e3, p 38 
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Otro momento de 1mpartanc1a para el avance del llberalismo lo representó Ja 

declaración de las Leyes de Reforma en donde se agudizaron sus ataques al clero. 

y se le otorgó una gran confianza a el sentido transformador de la educación La 

Constitución de 1857 establecía la supresión del monopolio d;;, la 1gfes1a sobre la 

educación y subrayó la concepción de que la práctica educativa debe ser hbre 

""No hRy duda sob<e el valor DOhlrco dA la Con'5llluc1ón da 1857 Su articulado 

ffSIAbl~ia 111 hbffrTffd personRI la dA An!>or''t,anrn In do 1rnprRnta. asoc1ao6n y 

pet1c16n. la l•bertad de portE1c1ón de armas y la do tránsito. proh1b1a además a las 

C01porac1ones rehg1osas la posPs16n ao b1ones y supnmia Al fuero e<;los1ást1co y el 

monopal10 del cloro sobro la oducac10n En su articulo torcoro expresAba el lewto 

consr1tuc1onal ' La ensel"lanza es libro l_a loy dHlarm1nará qué profes1onos necesitan 

titulo para su e.rerc1c10 ··1" 7 

La s1tuac1ón palit1ca. social y económica del pais en esos momentos no permrt1ó la 

implanracrón del modelo teórico liberal. las expectativas sobre conformar un Estado 

Brbnto. de impulsar la peQuena propiedad. de esrablecer el federahsmo y el 

sistema representativo de gobierno. de impulsar el libre comercio. fracasó Para 

lograr estas metas se requería una sociedad estable. se necesitaba orden la 

concepción de libertad que proponían. tuvieron que a¡usrarfa a las cond1c1ones y 

necesidades imperantes. vincularla al orden y al progreso 

El presidente Jué'trez continuó con la tarea de reconstruir el sistema de enseñanza 

pública. para lo cual designó una com1s1ón 7 " encabezada por el Dr Gabino Barreda 

que se encargaría de ésta reestructuración que abare.:1ria desde el nivel elemental 

hasta el supenor 

"El eqwpo dos1gnado por el pros1den1e Juarez se vio constderablomente reforzado 

Po' la presencia de Barreda. que aceleró y afinó los 1raba1os 1rnc1a/es. 1mpr1m1éndole 

al •deano educativo posrt1vrsra común denominador de todo el grupo. el 

senfldopráct1co y adaptable a la rf'!nl1dad social mox1cana, que hasta entonces habia 

confundido a la mayoria de sus colegas ··1"9 
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Gabino Barreda en su "Oración Clvica" pronunciada en Guanajuato el 16 de 

septiembre de 1667 habia dado a conocer el sentido anticlerical del positivismo, 

así mismo presentó la h1stona de Mé.x1co, como ol camino que conduce a una 

independencia mental tanto en el ámbito polillco como en el espiritual. la 

emancipación a que se debía llegar es c1enlif1ca, religiosa y política l'llO 

"En la reforma educativa propuesta por Barreda, vio Juárez el instrumento 

que era menester para terminar con la era de desorden y la anarqula en que 

habla caldo la nación me.x1cana "e1 

La misión de Barreda consistió en establecer una educación que sirviera de base 

al nuevo orden que se pretendía establecer Atención especial, por parte de los 

positivistas, rec1b1ó el proyecto de creación de la Escuela Nacional Preparatoria 

para hombres El plan de estudios para esta escuela se basó en la interpretación 

de Augusto Comte de las ciencias físicas y sociales Barreda consideró que con 

este tipo de educación se combat1rian los resabios coloniales y metafísicos que 

no perm1tlan alcanzar el progreso En la escuela preparatoria se preparaba a los 

hombres para observar, e.xpenmentar y razonar. todo ello en conlrapos1ci6n a la 

educación teológica y metafísica 

Existia una finalidad en la educación preparatonana que se sostenía en la 

formación de los futuros "ingenieros sociales" que contnbu1ríon al progreso 

económico de la nación Se lograria formar una futura burguesía mexicana que 

se encargaría de conducir la economía y el Estado 

Gabino Barreda fue nombrado Director de la Escuela Preparatoria. en una 

sencilla ceremonia se le confería esta designación 

-Visto que la Escuela Preparatoria era el arco tolal de la innovadora estructura, la 

piedra de escttndalo de los rulinarios y el objeto de mira de los escépticos, que 

auguraban con sus cuar1eadurns el derrumbe total del edificio, el presidente .JuArez 

decidió confiar el destino del flamante insliluto en manos del exper1o teórico. Y 

ao El.,,...._ po9'1Mata ,....~ - P-o con11.,•• Eflz•lde. "'9clpulo de Augu.10 com1 ... ~ 1noci. • Oablno 8-Ted9..,-. 

~:-z::-~;~~Mt«o . Op e•. p :;.e 
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Barreda tomó poses.Ión de su cargo, en la oficina deol Ministro Mar1lnrz de Castro. el 

mismo 17 deo diciembre, fecha de su nombf"amlenlo Pf'OYislonal.-"2 

El positivismo constituyó el cuerpo teórico del gobierno que se estableció al morir 

Benito Juárez "El positivismo se transforma asl en la filosofia porfirista para 

convertirse en el buscado discurso del poder El orden basado en la voluntad 

divina, debe ser susl1tu1do por un orden basado en las ciencias positivas *"83 

Las concepciones filosóficas de Barreda son tomadas por la dictadura porfirista 

con el propósito de conformar un nuevo poder espiritual que dirigiera al pafs. 

Este nuevo poder se basaría en los pnnc1p1os c1entif1cos concordables con el 

proceso de industrialización 

La educación se convertía en un medio de 1n1ervenc1ón 1deológ1ca del porfirismo 

"Barreda piensa que todo hombre tiene una sene de preJu1c1os. los cuales no 

pueden ser destruidos sino mediante la educación complota, es decir, mediante 

una educación que abarque todo conoc1m1ento '"""4 

La Escuela Preparatoria establecia un "fondo común de verdades"' para que se 

alcance una armenia y un orden en la conc1enc1a acorde a las necesidades reales 

de la sociedad Este fondo común debe servir de base a todos los 1nd1v1duos 

Barr-eda propone unir las conciencias. y desde su perspectiva, no imponiendo 

sino que lo me1or es convencer a partir de la ciencia o de los principios de la 

filosofía positiva. que no debe ser una filosofía de secta sino de toda la sociedad 

Gabino Barreda considera que la formación de los alumnos en la escuela 

positivista será en base a un conjunto de verdades demostradas. mas no 

impuestas Esta educación se basará en el método científico (observación y 

experimentación), de esta manera no será una educación neutral sino 

demostrable. 
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Con este tipo de educación se pretende unifica.- la conc1enc1a de los mexicanos, 

po.- lo que se establece una planificación u ordenamiento completo de la 

conciencia de los estudiantes, esta intención es pa.-a que nada pueda se.

interp.-etado po.- el individuo, pues lodo pre1uic10 del 1nd1v1duo debe dest.-u1.-se 

mediante una educación enc1clopéd1ca que abarque todo el conocimiento La 

escuela pos1tiv1sta no debo pasa.- por alto la enser'\anza de los debe.-es y 

obligaciones sociales para lograr el orden y la segundad de la sociedad 

La Escuela Nacional Prepa.-atona atendía a las as1gnatu.-as de cultura general 

que p.-eparaban sólidamente a los futuros profesionales para su 1ng.-eso a las 

escuelas de ensel"'lanza supenor El acceso a esta escuela se restringía 

básicamente a la burguesia nacional ya que otros sectores más allos de la 

sociedad mexicana realizaban sus estudios en el extranje.-o o en 1nst1tuc1ones 

educativas pnvadas y los sectores ubicados en un nivel más baJO no tenían 

posibilidades para rec1b1.- este tipo de educación Al respecto Kay Vaughan 

ser'\ala· 

-Lo m:.11s Pf"Obable es que la clase mftd1a meiucana ruera la que obtenla mayor 

beneficio del sistema escolar nacional ya que las familias mAs acaudaladas enviaban 

a sus hijos al extran1ero a cursar sus estudios pt"ep¡nalor1anos y profesionales • 85 

En la Escuela Nacional Preparatoria se preparó a los estudiantes con la finalidad 

de ocupar cargos públicos. es decir para e1ercer su poder sobre otros grupos, 

para manda.-. 

-Asl como la Escueta Nacional Preparatoria dio las bases para la formación de la 

tdeologla de los grupos dominnnlos. las escuelas normales proporcionaron un aecido 

conlingente R la formación de la ideologia de los grupos revolucionarios •M 

La educación positivista contó con vahos opositores como la de los católicos y la 

de los antiguos liberales, los prime.-os acusaron a la p.-eparatoria de atea, 

superficial y enciclopédica; algunos otros como una instrucción reduccionista a la 
mera observación expe.-imental en oposición a la metafísica, al derecho natu.-al y 

a la moral. 
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•estos •1.-ques ruen:tn mufll•ndo poeo • poco el plan origlnAI de Barr~• En 18&8 y 

en 186U se Inician las prlmer•s retonnas del plan. En 1873 se le •laca mals 

rudamente al ser eliminadas •lgunas de las materias constderadAs por sus oposltorl!!'S 

como lnneces.wri•s para los estudiAnles que se J)f"f'parab-Qn para las carreras de 

medlcin• y jurispnx:lenci•. Estas materias eran I• analllica y ~• cAlculo lnfinilesimal 

En 1877 el ministro Ignacio Ramlr~.z disponía que los Futuros arqwtectos quf!'daban 

e:idmk1os de cuf5.llr en la preparatoria el casrellano, la htcrutura y la lógica •ft"7 

Estos cambios muestran la adaptación que se hace del pos1livismo a los intereses 

de la burguesía mexicana E::sta a fin de cuentas aceptaba aquellas ideas que le 

eran útiles y desechaba aquóllas que representaban un peligro para el orden 

establecido 

La propuesta de Barreda comprende una plan1r1cac1ón educativa con fundamentos 

científ1cos posil1vistas. los cuales no se hm1taron únicamente a la Escuela 

Nacional Preparatoria, sino que para poder ordenar la conciencia de los 

mexicanos era necesano 1rnc1ar la educación pos1t1v1sta desde un fugar más 

efectivo como el que representaba la escuela pnmarra 

En lo rereronte a la educación primaria el porf1r1ato se dio a la tarea de conrormar 

un sislema educativo de este nivel que comprendiera toda Ja repúblrca, que ruera 

obligatorio y un1rormc en su conterndo La r11osoria pos1t1vrsla servrria de 

fundamenlo a este tipo de educación. se establecía la postura de que Ja 

instrucción es necesaria a todos los seres humanos El Ministro de Instrucción 

Pública Ignacio Ramirez consideró que 

·La lnstrucc.ón pnmaria ha de comprendPr, d•c~. Jos rudimentos de las e.ene/as 

pos1trvisfas y otros que sirvan como indispensable aux1l10 para fas artes y los oficios: 

lectura. escnlura, dibujo. canto. l"Je,ciclo5 g1mnAslicos. un pequeno curso di!! 

m•lemAticas y otro de risica y de qulmica asl como los e•perimenlos y 

nomenclaturas de estas clencfos. que no debo ignorar el Vf!rdAdero artesano."88 

87 z-. L~ •• El..eWllMW""'Q ~ MoellW"WO~OP. C". p f:J.4 
80 ~. Fr...c'9CO H"-fP(le_l;Qf!"IPtl'.,a..!.M ~ Cd~4":~9"l-W-:ico. M<t•lea. P.:wru.. tDTQ. p ::102 
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Por su par1e Protasio Tagle, tamb1ón Ministro de Instrucción Püblica. se"ala en el 

Reglamento de las Escuelas Nacionales Primarias (1879) la importancia de la 

utilidad de la enser'\anza Propont! la ensel'\anza de las ciencias flsicas e historia 

natural. relacionadas con las prácticas cotidianas de la vida, y descripción de 

objetos con el fin de desarrollar los sentidos del educando 

Durante este periodo no aceptaron los prmc1p1os de la educación tradicionalista 

que se apegaba a los prrnc1p1os coloniales: no obstante los alcances del 

liberalismo en este ámbito subsisten algunos elementos tradicionalistas. Al 

respecto. en 1 870 Ignacio Manuel Allamirano indicó 

"'Se• por las dificullades con que s.- tropte.za, sea por taita de dinero que el gobierno 

no da con mRyor llbcraltdRd. sea por '-'' poco tiempo que lleva la Instrucción primaria 

de haber cobrado nuevo almnto. f"I ht"cho ns que f"lla todavla se resiente de sus 

anuouos achaques. v s1rndo nut-vo rl vino de las Ktcas prOQrr.sistas, IOdAvla esté 

contenido en las vir¡as odres dr la fonna cotomal -A9 

Para la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XIX la educación 

antigua representaba atraso. fanatismo. oscurantismo, represión. En este sentido 

retomamos algunos párrafos del texto de Altamirano en los que nos describe esta 

situación 

·Nuestro pequPl'lo alumno atravesaba lo lnrgo de la snla, iba a 11rrod1llarse trenle a la 

gran cruz o la estampa. rezaba el Bendito en alta voz. y luego se d1rigla al lugar del 

maestro v le pedfa la mano 

-¡ LA mano, senor maestro 1 - decla tartamudeando 

El maestro apenas contestaba con una especie de bemdo. y el nino bajaba 

entonces de Ta plataforma. Iba a coloca,. su sombrero en un montón donde yacian los 

demAs. y ocupaba su banco, donde se ponla a leer en su cartilla o Catón. después de 

que un muchacho ornnde le habla sel\alado IR lección correspondiente. Entonces 

pennanecla quieto. quiP.to y solo, leyendo en voz tan altR. que se le inflamaban las 

venas del cuello. 

109 



Pero •ún habl• mAs· sobre la mesa del pano lúgubn1. sn vela tendkla 

espantosamente otr• cosm que hacia estrftmecer • los nlnos y bajar los ojos. Er• un• 

l•rv• dlscJpUna d• c61\amo o de alambres. Con ella se casUgaban las grandes culpas. 

y ~9'•s eran: habenut reldo sonoramentft. haber con1do ftn la calle, habers,., k:lo • 

pasear en vez d• Ir • ta escuela, haber derramado un tintero sobre la mesa, o no 

saber la lnoción de doctrina cnstiana 

Veamos en lo intelectual Seis mttses de cart1llA. ns decir. dA estudiar el 

abecedario. de deletrear y de decorar, después seis meses de Catón crlsllano o de 

Libro ~undo, es dftcir. un conjunto de lectul"aS rashd1osas, lnúllle!'l. erizadas de 

ejem.,.os corruptores y de cuentos rk11culo~ de viejas, d" mA.umas de bajera y de 

e5ciavltud 

Después lectura ·en cana· para lo cual 58 Pf'"dla las disparatadas coplas del 

dependiente de tienda mestiza, o se hacia uso de la corTespondencia de un clérigo, 

de una vieja o del Infeliz padre, que no siempre brillaba poi" su buena letra u 

or1aorafla 

MAs tarde. las planas. como hemos dicho, de la primera a la octava regla. y cuando 

ya se escrtbla con falsa se comenzaba el estudio de las CUP.ntas Con las cuatro 

l"eglas que sepan los nil\os les basta, declan las gentes anhguamente. Asl es que no 

aprenctlan m.és que a sumar. restar, multiplicar y partir. Tal era el tecnicismo de la 

aritmética entonces 

Mlenlras que se estudiaba todo esto. y haciendo el papel principal en el apnmdlzaje 

de las vartas materias que se enseftaban. la doctrina crtstlana era el más temible. el 

más odioso. el més Inicuo tormento del nino. 

¡El catecismo del padre Rlpaldal ¿Quién en México no conoce Al padre Rlpalda? 

¿V quién que tenga en algo a la razón y a la libertad, no detesta ese monslruoso 

código de lnmol"alidad, de fanatismo. de estupidez. que semejante a una serpiente 

venenosa se enreda en el corazón do la Juventud para devol"arlo lenlamente ? Yo no 

sé cómo todavla las prensas do un pueblo republicano y culto se ocupan en 

multiplicar los ejemplnr"'s dA e~te hbnllo odioso, que siembra en nuestuas clases 
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atrasadas, principios de ttrnnla y dtt supernticiOn. lnco,npatiblll!s con nuestras 

Instituciones y enemigos d" la chgmdad humana 

... La civlllzac•On. la ht>f'rt.wid, la ciencia no hacen e.aso de lo que gr1len los falsos 

apóstoles de una rfl'ligiOn dtt paz. de hurnUdad y dll! dul.zura. y ellas reprueban y 

acabarén por nntqullar las doctnnas estUpktas QUP contienen llbrar..os como el de 

RipakJa ~ 

Para contrarrestar la docrec1ente s1tuac16n educativa por la que atravesaba la 

nación en esos momentos y conforme a los nuevos sustentos y ObJehvos que se 

persegulan en el porfinato, se llevaron a cabo importantes acciones para revisar y 

guiar la educación. entre éstas sobresalen el Congreso H1g1érnco Pedagógico de 

1882, la Ley Federal do lnstrucc16n Pnmar1a (1888) y los Congresos Nacionales 

de Instrucción de 1888 y 1891 

Es importante destacar la part1c1pac1ón que van a lograr los docentes en estos 

espacios doballendo y confrontando diversos aspectos educahvos Algunos de 

los principales puntos que se trataron fueron Los métodos de ensel":lanza, la 

higiene escolar. el la1c1smo, la educación gratuita. la obllgatonedad y uniformidad 

de la educación primaria 

En el Congreso H1g1ón1co-Pedagóg1co de 1 882 91 destacaron los aspectos 

referentes a la higiene escola,.. al método objetivo y su aplicación en la 

enser'\anza primaria elemental, a los traba1os y prácticas escolares. 

- El Congreso d1ctamm6 sobu~ las s1gu1enles cuestiones 

1. ¿Cut.les son las cond10011es hig1Cn1cas Indispensables que debe llenaf' una casa 

destinada para la escuela? 2 ¿Cuál es el modelo de mobiliario escolar que satisface 

mejor las e:xlgencins de la higiene? 3. ¿Qué condiciones deben tener los libros y 

Utiles. a fin de que no se altere la salud de los nit'los? 4. ¿Cuél es el método de 

enset'ianz:a que da mejor instrucción a los nit'los sin comprometer su salud? 5. ¿Cuél 

debe ser la distribución diaria de los trabajos escolares. según las diferentes edades 

DO~,pp M-W 
Dt E.-• Congr..a - r..i&z6 dur.,..• el ~no de M.mnu-4 GorvAM.z pet"O d9boda a .. gran ln""--'c"8 que _,.,eo6 Olaz 90bfe su 
~'~ ~.n..K -ie Cl>f'9'"00.0 C01110 P'tf1• del r6gtfnen porf"11i.t• 
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de los educandos, y qufl e).,1cicios deben practicarse para fa..,orec.er el desarrollo 

corporal de flstos? 15 ¿Oufl pr.,cauciones deben tomarse en los e!'i.tablecimlentos de 

instn..icc.ión primarta para evitar entre los n1flos la transmisión de enlennedades 

contagiosa?. "92 

En este congreso se consideró establecer un criterio general que normara 

las condiciones higiénicas y pedagógicas que permitieran cumplir con las labores 

educativas. 

Destacamos dos puntos básicos que fueron motivo de interés por parte de 

los educadores y fundamento de las actividades educativas de esta época, el 

método objetivo y la pedagogla del desarrollo de las facultades. Estos dos puntos 

mantienen una importante relación con el sentido que el positivismo le asigna a la 

ciencia y al proceso evolutivo del ser humano 

Herbart Spencer sef\ala lo referente al c1entif1cismo pedagógico· 

-La educación es un acentuado proceso e..,01ut1"'0 que ~e orwra en IR marcha 

ProQresl"'a de un snr que poco a poco n~vela sus aptitudes y potencias. La ciencia 

adquirida por las generaciones antenores !§.e halla como drpoo;1tada en el cerebro del 

nlno. La obra de la educacaón consio;le, puntualmenle. en fa..,orecer el desarrollo de 

los poderes pre-formados en el Pspintu lntanhl ··~n 

La Ley Federal de Instrucción Primaria de "1888 representó un elemento 

fundamental en la leg1slac1ón del sistema de ensei\anza primaria, en esta ley que 

abarcaba al O F y sus territorios, se d1v1dia a la educación primaria en elemental 

(cuatro ar-os) y superior (dos ar.os) Se establecia la obligatoriedad de la escuela 

elemental, y que las escuelas oficiales fueran gratuitas y laicas En lo que 

respecta a la fundamentación pedagógica, el programa of1c1al se basaba en la 

pedagogía del desarrollo de las facultades Esta ley en et articulo "1° ser'\ala las 

siguientes bases: 

'"B. La instrucci6n primaria elemental. comprender<\ lo siguiente: Instrucción moral 

y cl..,ica Lengua nacional, Lectura y escntura Nociones elementales de cálculo 

92~Franci.ea.Qg_Cl\..P ~ 
93 L..-Toyo. Fr~. ti~\OIH~91 ~-'-J:'..~I•. ,,,,...:o. Ponum. HH9. p 57ft 
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•ritmético. dtt geomelrla y del :r.lstema legal de pesas y" medklas. Nociones 

elementales de geograrla e h1slorla nacionales Ejercicios glmnÁsllcos. Labores 

manuales para ninas 

C. Se establl"IUtrAn en el 01slrllo Federal escuelas de Instrucción pr1mar1a elemental. 

una pan1 nlnos, y paro rnnas la otra. por cad• cuatro mil hnbllantes cuando menos 

• Estas ttscuelas f'."starAn a cargo de los MunlciP'os. quienes administraran los 

fondos escolares. nombrarAn los duectorP.!> y maestros de enlrtt personas tituladas en 

las Escuelas Nonnale'° oficial~s. sujeténdose en todo cuanto se refiere a eJCoilmenes. 

m6t0dos. textos, ln'">talaciones. moh11lnr10 escolar, ele .• a los reglamentos de la 

presente ley ' 

D. El t!"JPcuhvo subvencionara a las Escuelas Municipales con las cantklades 

consJgnAdas para escuelas en los prP.supuestos de los Municlpios, el prOduClo de los 

Impuestos munlclpales que se decreten esf)4'cialrnttnto para llenar los fines de esta 

ley, el importe de l11s mullas que confonne a ella y a sus reglamentos deban 

lmpone~e. y las donaciones y lpgados que se desllnen a la Instrucción pública 

municipal. 

E. La instrucción primaria superior estaré a e.argo del Ejecullvo y comprenderá las 

mismas malnrias que la elemP.ntal: se d1ferenciar:tn ambas por su eJCtensión. que el 

Ejeculivo cutdará de precisar por medlO de programas publicados oportunamente. 

Ademi\s, la Instrucción primaria superior puede abrazar el estudio de otras malcrtas a 

juicio de la Secrrtnria de lnslrucc16n Pública. y en lodo caso los Pjerclcios militares 

para los n1nos -~ 

Una serie de obstáculos se interpusieron para la optim1zaci6n de esta ley, entre 

Jos que podemos ser.alar la falta de maestros preparados para cubrir esta 

demanda, los altos niveles de pobreza y marginación que no permitían la 

asistencia a las escuelas de Jos sectores menos favorecidos. el apoyo a 

industriales y lat1fund1stas lo cual ocasionaba la dispensa a las violaciones a 

dicha ley. 
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Entre los anos 1888 y 1892 se realizaron dos congresos pedagógicos que 
prepararon el ambiente para la aplicación de este ordenamiento jurídico. Estos 

congresos organizados por el Ministro de Instrucción Pública tenían ccxno 

objetivos el discutir los problemas más importantes que Méxw:o tenla en materia 

educativa y encontrar las soluciones más adecuadas. Se invitaron a los 

gobernadores de los Estados que enviaron a sus representantes a la ciudad cede 

que en esa ocasión fue la capital del pals 

Baranda, indicó en su discurso inaugural la importancia del congreso para el 

mejoramiento de ta educación, asl como el esplntu l1bef""al y progresista del Estado 

para dif""igirla y vigilar su adecuado desarrollo 

Se planteaba, en dicho congreso. la unificación de sistemas educativos de todos 

los estados de la República a partir de la unidad de la legislación y ,.-eglamentos 

escolares, básicos para establecer la obhgatonedad de la ensei"lanza. 

•Las conciusiones aprobadas por el Congreso rucron de capital 1mpor1ancia Con 

respt!'cto a la enset\anza elemental obligatoria, se aprobó que 

1 a Es posible y conveniente un s1slema nacional de educación popular, teniendo 

por pr1nciplo la unifonnedad de la Instrucción primaria obligatoria. gratuita y laica. 

2a. La ensenanza primaria elemental debe recibirse en la edad de seis a doce 

al'\os 

3a. La ensel'\anza primaria elemental obligatoria comprenderá cuatro cursos o al'\os 

anteriores. 

4a. El pl"ograma general de ensenanza primaria seré integral."'95 

Las posibilidades de la enser'\anza elemental se planteaban a niveles nacionales. 

sin embargo el punto de partida fue la atención a los habitantes de los centros 

urbanos. La enser'\anza en este nivel debía ser obligatoria y centrarse en las 

nociones básicas cientificas y conocimientos de aplicación práctica. 

114 



Metodológicamenle se consideraba que se debla partir de los conocimientos más 

sencillos y concrelos hasta llegar a Jos más difíciles y abstractos. En estos 

congresos se trataron otros temas como los referentes a las escuelas rurales. Jos 

maestros ambulantes y las colonias infantiles 

Los planteamientos sobre la educación rural se centran en los problemas y 

obstáculos que presenta, como la d1vers1dad de 1d1omas, el desconocimiento del 

idioma espal'\ol, las distancias tan grandes entre las poblaciones rurales. lo d1fíc1I 

de las vfas de comunicac16n, y la s1tuac16n de los campesinos obligados a trabajar 

la mayor parte del dia 

Los principales cuestionarn1entos sobre esta temática se refieren a ¿Cómo formar 

estas escuelas ? ¿Con qué medios ? Después de un amplio debate y de 

diversas propuestas se concluyen, entre otros. los siguientes puntos 

• 1. Se constderan como rurales Jas escuelas establrck1as o por eslablecef" en las 

haciendas, rancherfas y agrupaciones de población que no sean cabeceras de 

munlcipAos 

2. No debfon conslderar.-.e las escuelas m1x1as. debk1amente reglamentadas y 

vigiladas, como pehgrosas o inconvenientes y, en consecuencia. debe aconsejarse su 

creación en lados los casos en que no fuese posible establecer escuelas de ninos y 

nil\as sepaf"adamente 

5. El perlado escolar obligatorio de las escuelas rurales. Sef"é de seis anos. 

consagréndose pnncipalmenle los dos pnmeros a ejer-cicios educativos pf"eparatorios. 

y a la ensel\anza del Idioma espal\ol. 

6. En las escuelas rurales sólo habr4' una asistencia diaria 

7. La organización de las escuelas, su inspección y vigilancia. las condiciones de su 

local y mobiliario y los métodos y programas. sef"én en lo posible los que se adopten. 

en 16f"rnlnos genef"ales, para las escuelas primarias de la República. de concurrencia 

gralutta y obligatoria; .... se recomendaré ... la adopción d"'I sistema clcfico . 
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8 la enael\anza de nociones c1ftntif1cas sn encaminará d& prnhtrencu1 en ni 

sentido de sus ephcac1ones a la agricultura y a las industrias rur atea •-96 

Con r-especto a los maestros ambulantes y las colonias infantiles se plantearon las 

siguientes cuestiones· 

¿ Son necesarios los maestros ambulantes ? l..CuáJ debe ser el sistema de 

ensef\anza empleado por estos maestros ? ¿Es conveniente el establec1m1ento de 

colonias infantiles como un medio cooperativo de la enseñanza primaria 

obligatona? ¿ S1 se aceptan estas colonias, qué organización debe dárselas ? 

·• 1 Se establ&Cflrá el serv1r.10 de Ansal"lan.za olemAntal obhgatona í>Of" medio de 

maestros ambulantes. y ba10 la forrnH do e!'K:uelas mu:tas 

2 F:I programa dn IO?I mnostros <1mbulnnlns y la por1odrc1dad d~ sus laroas. 

adaptarán hasta dando sea pos1blo. s~ql1n las c1rc1Jns1nnc1as localAs .-.r prFtCeplo da 

uniformidad nacional an la on'!';Pflanz;¡ ·-<:J7 

Otros puntos que se abordaron fueron de la escuela de pilrvulos. de las escuelas 

de adultos. de la necesidad de introducir en la enseñanza los trabaJOS manuales y 

la educación fis1ca, de los emolumentos de los profesores y de la necesidad de 

organizar la 1nspecc1ón escolar Q" 

El maestro vteno n sor la P•f">dra de toquP- dP- la rovoruc1ón oducat1va qu~ P'>I:> 

Pf'"&pRrándo~A Por AllO Pn ol Congrn!'lo ~o loc.arn tamb1Pn ni problon1:1 dA ~u s1hulc1ón 

econórn1ca. aso como la apor1ac16n quo PI mismo podrit ofrecer on el r.ampa de la qua 

empieza a ser llamada Educación Popular •·99 

En el segundo congreso ( 1 891) se abordaron problemáticas acerca de la 

enseñanza normal. preparatoria y profesional. ademas de otr-os problemas de 

educación pnmana que no se plantearon en el Congreso anterior. En lo que 

respecta a las normales se acordó 

96 -e~. t...tro. Qp C'1 pp 3'43 :w~ 
97 lbl~m . p 3SO -
99 CfT. L11"oya· Fr~ H-nna CnmpOlf11da , OR.._Clf 
99 c ......... i-Jro. OR~Crt . pp :w 7 :wa 
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TOdas las enhdades fm:lerAlivas de la RepúbliCR deben ftstablPcer escuelas 

norrnalftS para profesores y prnlesoras de lnstrucciOn primaria 

Las escuelas nonnales el" las diversas entk:tades federallvas de la naciOn serAn 

unlfonnes 

El plan de estudios de las escuelas normales de profesores comprenderé tanto las 

mater1as preporatorlA1nas como los estudios proft!tsionales inclispensables, para que 

los maestros nonnallstas ponoan en pt"éctica las rnsoluciones concernientes a la 

unlfonnk:tad de la ensenan.za primaria 

A fin de generalirar la pJéctica de los mélodos modernos en las escuelas del e.ampo. 

se establecerAn en las pscuelas de las cabeceras do munlclp10, canlOn o distnlo en 

que haya maestros comp<>IPnles. cursos pr.écticos de metodologla a los que 

concun-lan los maeslros de las e"icuelas inmediatas •too 

En lo que respecta a la enser'\anza preparatoria se logró integrar los elementos 

que se consideraron como necesarios para ingresar a Ja educación superior, 

como los siguientes: Uniformar la ensel"lanza para todas las carreras y en toda la 

República, duración de seis al"los y el plan de estudios seguiría el siguiente orden· 

Debo comenzar por las malcmf111cas 

. Debe conchnf" por la lógica. consistentr ésta en s1slernat1zac16n de los metodos 

cientlficos. con enlf'!ra ~xclusión de todo concE"pto teológico o metafísico. •tOt 

En cuanto a la educación elemental se acordó la par11cipación del Estado 

para proveer de útiles a los estudiantes, de promover la difusión de métodos y 

teorías pedagógicas por medio de un boletín, la concordancia del libro de texto 

con los programas académicos vigentes. y el método de enser"'lanza basado en 

"ordenar y exponer las materias de ensel"lanza, de tal manera que no sólo se 

procure la transmisión de conocimientos, sino que a la vez promueva el 

desenvolvimiento integral de las facultades de los alumnos. "102 

tOO Mor- y KMbtk. ~. •E1 PO#,..,....lo Pr-• ""'•P. (187"-"1001)• . ...-.. FM"1"\ftndo Sol•rnt. ~- .i lcoord) ~1$IQI"""-""'___,. 
~~~~:-m ~·11;0. V 1. JoWo•OCO. SEP-F" e E. ttl82. p 73 

102 1btdem. p 72 
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En el porfirialo se llevó a cabo el establec1mien10 de un sistema para la escuela 

primari• que ab•rcó toda la nación, obligatorio y uniforme en su contenido. El 

programa escolar de aste penodo pretendía formar un sistema acorde para el 

desarrollo de las facultades humanas El propósito fundamental de dicho 

programa, se centraba en la formación de 1nd1v1duos prácticos y patriotas. Se 

basaba en le pedagogía del desarrollo de las facultades•oo que ofrecía una 

comprensión científica del comportamiento humano y del proceso de aprendizaje 

.. el ll•mado concepto forrn•I de la educación. fundado. como se sa~. en la vieja 

pslcolngfa de IR5 fAcuHades humanas, con~pto yA superado en Europa desde 

mediados del slglo XIX. por Herbart y pnnapalment"' por Wundl. d" tendencia 

fislologista, que fuf! tan cara a los pos1liv1slas. pn!parados en ff!l(fOS de Claudia 

Bemard " 1°' 

La ensel'\anza pública procuró inculcar valores d1scipl1narios a las clases 

subordinadas con la intención de aminorar la v1olenc1a y formar en estas clases 

un comportamiento disciplinado y uniforme La escuela pública se consideró 
como una alternativa a la socialización y a la agitación por parte de la clase 

trabajadora 

Había una intensión bastante clara en este l1po de educación que era el de crear 

una fuerza trabajadora moderna Nuevos valores permeaban la educación, 

acordes a una nueva ideologia que respondia a las necesidades y valores de la 

burguesfa." .. Don Justo Sierra agrega que un país civilizado es aquel en que hay 

más escuelas para los nit"los cuando sean mayores trabajen mejor y 'contribuyan 

así al mejoramiento o progreso de la sociedad en que viven. ··105 

La escuela representaba la base del orden social ya que en ella se educaba en el 
trabajo, obediencia y patnot1smo La educación elemental tenia como propósito 

formar al individuo por medio de la obediencia y la d1scipl1na para eliminar todo 

aquello que se oponía a la conformación de una fuerza laboral confiable. 
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Algunos educadores como Justo Sierra consideraban que la escuela posibilitaría 

el desarrollo de la democracia; sin embargo, en la realidad la poHlica educativa 

del parfiriato contribuyó a consolidar la dictadura y una estructura económica 

basada en la explotación 

Los propósitos de fa escuela mox1cana se subordinaban al paradigma pos1trv1sta 

de progreso anteponiendo un sentido de jerarquia social tnternacional en el cual 

el estudiante mellC1cano quodaba en un nivel de 1nfenoridad frente a los europeos 

El programa de ra escuela pnmana pretendia alcanzar la modernización 

económica. lo que hace pensar en un gran apoyo a la educación elemental, al 

respecto se retoman los siguientes datos 

•Mientra!I los gastos federales y estatales combinados se elevaron en ese periodo de 

S 28 767 264 pesos ~n 1878 a 126 177 950 en 1910, los gastos tolales (federales y 

estatales) para la educación crecieron de S 1 413 860 a S 12 481 363. El porcentaje 

del presupuesto tedrro¡I des11nado a la ensenanza creció de 3 1% en 1877-1878 a 

6.74% en 1910 Los estados mvirUeron 10 52% en educación en 1878 y 23 08 en 

1910. La educación pnmana absorbia la mayor par1e de los gaslos para Instrucción: 

67.26% en 1878 y 12 08 Pn 1900 Las escuelas pr1manas pUbUcas que més se 
dupllcaron en numero tH1 ~ste penodo Eran <4 498 en 1878 y 9 541 en 1907. Las 

lnscrtpciones pasaron a ser más del lrlple de apro•imadamente 1 <41 178 en 1 878 a 

657 843 en 1907.~'M 

El gasto público para la educación no fue equitativo para los estados, ya que 

beneficiaba al Distrito Federal y sus territorios en desventaja para los primeros. 

•en 1878 el gobierno fPderal gastó 1 37 pesos por habitante en la ~ucación en la 

capital y los terntorlos, en tanto que los Estados des1inaban g centavos para el 

mismo. Al llegar a 1910. esta diferencia se habla elevado considerablemente: El 

gobierno federal gasto 6 92 pesos por hab1lante y los Estados 36 centavos.•t07 
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Esle desarrollo desJgual de la educación refleja el desarrollo disparejo de la 

economía. Los estados con un mayor desarrollo económico lograban una mayor 

extensión de sus sistemas de enser"lanza. 

·e1 Estado oug•rquk:o es un Est.c:io de eJrclusUm. en ningún momento 5e 

preocupab• por ,-.,present•r los lnte,-.,ses de los sectores eJrplotados del campo e 

Integrar •I lndlgen• • le sociedad "modf!ma'. Nunca se haré un lnlento serta para 

Impulsar un sistema de educación rural " 1 08 

La educación rural no adquirió el apoyo necesario durante el porfiriato, varios 

intelectuales de la época. como Emilio Rabasa. consideraban innecesario un 

sistema educativo rural ya que la población rural indígena era incapaz de 

instrucción escolar 

La educación preescolar logró un importante impulso durante el porfiriato. en 

1904 se establecieron los Jardines de Nir"los en la ciudad de México Se abrieron 

dos jardines, el primero con el nombre de Federico Froebel a cargo de la 

directora. la Profa. Estefanla Castar"leda. y el segundo llevó el nombre de Enrique 

Pestalozz1 y su directora fue la Profa Rosaura Zapata 

Anteriormente se desarrollaron otras experiencias en este ámbito educativo. tanto 

jardines de n1rtos como escuelas de párvulos fueron abiertas en distintos lugares 

de la República Mexicana 

·oesde 1883. Manuel Cervantes l"taz. en la Ciudad de MCx•co, y Enrique Laubscher, 

en Jalapa. hablan promovido con acierto. y realizado. bien que en fonna incompleta e 

lnte1TI.Jmptde. la fundación de Jardines de Nlnos Más duraderos fueron los Jardines 

de Pt.rvulos fundados desde 1884 por las maestras· Dolores Pozos. Amella Toro y 

Vlascon, Guadalupe F. Varela. Adela Calderón. Guadalupe Tello de Meneses y 

Leonor López Orellana Los decretos del gobiemo, merced a los cuales quedaron 

fundadas las Escuelas Nonnales de Profesores, establecieron también. como 

planteles anexos. escuelas de párvulos. El primer director de la Escuela Nonnal para 

Profesores en la Ciudad de MéJriCO. el licenciado Serrano. lnfonnó en diciembre de 

1887, entre otras cosas. que en la Escuela de Pérvulos quedaron matriculados 69 
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alumnos, Jos cunlos rfl'cibicron unn f"duc.aci6n conforme a la docirtna do Frocbel. La 

directora de "ste plnnleot "''ª·a la !>azOn. Mntlnna Munguin de Avf'l~•rn •tOQ 

La producción sobre las melodologías y teorias educativas para Jardines de niftos 

fue bastante fértil, asl mismo la formación de profesores tanto a nivel nacional 

como en el extran1ero adquirió un importante apoyo 

En el ano de 1907 apareció la pnmera revista de carácter pedagógico para este 

nivel denominada K1nde.-gar1en, en la cual se 1ncluia diversa información sob.-e 

temáticas de educación p.-eescolar 

En lo que .-especta a la educación técnica o vocacional. alcanzó mayor desa.-rollo 

hasta avanzado el régimen porfinsta y fundamentalmente en la capital En varios 

Estados se abneron escuelas nocturnas que por-m1tian a los trabajado.-es 

completar su educación elemental 

Para el ano de 1901 algunas escuelas primarias supeno.-es of.-eclan preparación 

en dive.-sos of1c1os vinculados a los campos industrial, comercial y buroc.-ático Se 

abrieron escuelas de ar1es y oficios para muieres, sin embargo sólo se 

favorecieron a las muieres de clase media quedando dosproteg1das aquéllas de 

clase social más baia 

En el ámbito de la educación superior se realizaron vanas mod1f1cac1ones en los 

planes de estudio y molodologias de los diversos ramos de enseñanza 

profesional, entre las más representativas podemos citar La Escuela Nacional de 

Ingenieros. La Escuela Nacional de Jurisprudencia, La Escuela Nacional de 

Medicina, La Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de 

Música. 

En este período lograron un importante desarrollo las inst1tuc1ones educativas no 

dependientes de la Secretaria de Justicia e Instrucción Pública 

•0tros plantelns docente"> que no drp(>ndian del Ministerio de Educación cobraron en 

esla época cierto auge. de seguro. bajo la vigorosa influencia de la comprensiva y 

IOQ ea.tlllo, ~- Qp_Clll . p 374 
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su•fetTIAt1ca reronna promovida y reehz:eda por Joaquín Baranda Do ellas, hay qul!t 

menetonar· El Colegio M1htar, la Escuela Naval, la Esc:unla de Bandas Militares y la 

Escuela de la Maestranza (ba10 la d"eec.16n de In Secretarla de Guerra), y la Escuela 

de Telegrafistas (do la Secrfttnrla de CC>n"lUn1cac1onn" y Obras Pubhcas) 

En ~undo lugar. rluslra la Apor-a el 1nc1omonto que O•penmentaron algunos 

1nstrtutos c1entmcos. rundados con antenondnd (Obsorvatono Moteorológ1co Central, 

Obsftf"Vatono Astronómico. lnshtuto Mñd1co rnsllluto dff Geología ). y In creación de 

otros (lnst11uto Palológico. Con!ln10 suµffnor dfl Snlubridad ) .. , to 

Desde 1906 se realizó una rev1s16n a la educación superior. y en 1910 se fundó la 

Escuela de Altos Estudios, que se dedicó a cultivar la ciencia y la investigación, así 

también se formó en pedagogia a maestros para la ensefianza secundaria y 

profes ron al 

La ley const1tut1va de la Escuela Nacional de Altos Estudios señala· 

"Art 1• So 1nshluyff una Escuela Nacmnal de Altos Estudios que tendré 

su centro en la ciudad de Mé•1co 

Ar1 2° Los obtelos de la Escuela Nacional de Altos Eslud1os serán 

1 11 Perfocetonar, espec:iahzándolos y sub1ñndolos a un nivel superior, 

estuchas que en grados menos altos ~a hagan en las Escuelas Nacionales 

Preparatoria, de Jurisprudencu:¡. de Med1c1na. de Ingenieros y de Bellas Artes. 

o que estén en conexión con ellos. 

2° Proporcionar a sus alumnos y a sus profesores los medios de 

llevar a cabo metód1camenle 1nveshgac1ones c1enllric.as que sirvan para 

enriquecer los conoc1m1entos humanos. y 

3° Formar profesores de las escuelas secundarias y profeS1onales 

At1 3° La Escuela Nacional de Allos Estudios tendrá tres secciones· 
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La pnmet"a. de HumankSados. compfendf'!ré Las longuas clA51cas y 

las lenguas vivRs. las llteratut"as. ta filolOQla. IR prdagogla. la lógica. la 

psicologla. la llllca. la estétlCA, la mosofla y la histona do las docir1nas 

filosóficas ... _, 11 

El Ministro de Educación Justo Sierra restableció en 1910 la Universidad. Esta 

universidad se perfiló con un sentado moderno que rompía con las antiguas 

estructuras de la anterior universidad 

Justo Sierra al presentar el proyecto de creación de la un1vers1dad, e)l[presó· 

*La Universidad era. !W"glln se te llamaba, un "baluart~ drl oscurantismo•. un refugio 

de las ldf'!AS mAs at"lf'!Jas. y para acabar hasta con los rf'!stos de P.sa fortaleza del 

oscurantismo. se IR destruyó Ahora lrRlamos de reconslruuta para que sea un centro 

de ana cunure clentlhca. rn consonancia con los prog,rsos rnoden1os. y para que 

difunda el sabe!" enlrf'! los qur, E>Sl<\n E>ncargados de 1ransm1tulo. es drr..1r. entre los 

maestros .. ,,:? 

La nueva universidad respondía a la estructura que mantenía la Universidad de 

Parfs, y se separaba del modelo de la de Salamanca que había adoptado la 

Universidad colonial 

La Universidad fue concebida como un conjunto de escuelas y en algunas de 

ellas se desarrolló la investigación. como en el caso de la Escuela de Altos 

Estudios en donde se concentró la investigación c1entif1ca Al respecto. Sierra 

manifestó 

..... Yo no e<eo Indispensable agrega!" las palabras cuerpo de inve-stigac1ón cientlfica. 

porque la Universidad no es una escuela sino un conjunto de escuelas donde se 

p!'"&ctlca la ensenanza pura, y en algunas partes d~ ella se realiza la investigación 

cientlfica; repito. no es una escuela sino una reunión de escuelas per1ectamenle 

unidas, y esto se llama cuerpo docente.•113 
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La Universidad serla la encargada de dar sentldo a Ja nación mexicana, por lo 

que no debe estar desligada de la realidad de nuestro pais; debe contribuir a 

perfilar la nacionalidad mexicana, formando íntegramente al hombre nacional. 

•Los que dicen qu., par• la ciftncia no h•y pa1r1a. no saben lo QUf! dicen; el único 

modo pr-6ctlco de 9miquecer I• ciftncia naaonal l!'n gftneral 95 par1icular1zatda, 

e51Udlar el cielo de un pals, su almOsfnra. su suelo. con su nora. su fauna y su 

sobsuelo; eso es ascender y abare.ar lada ra escala dn la cienCJa humana. apoy.tndola 

en I• porción de la """'ª que se llama patria ., , .. 

Con respecto a la participación del Estado sobre la Universidad. Sierra considera 

que ambos tienen una meta en común, además cuestiona la 1mposlbilidad de 

subsislir de Ja universidad sin Jos medios que otorga el Estado al Cuerpo 

Universitario 

• ... creo que debe crear.;;e una Urll'.,l!'r.;;/dad. pero no una Universldnd par1rcular. sino 

nacional, cuya 6rbtta sea d1sllnla de la a<Jmim~lrat1va. pero no excéntrica a ella. sino 

que Estado y Univer..ldad graviten hacia un mismo 1dAal Esto e•plicarta 

suncientemenle la lnlervenc.ón que doy ni gob1emo en la Univ~rs1dad proyectada, 

Intervención bien 1notens1va por cier1o La in~~c.c•ón que dt'"bco PjercE'"r sobre un 

cuerpo QUf! coopera con él eon e-1 adelanto sociitl y el derecho de pr.,sentar. en ciertos 

casos. sus rt•servas al Cuerpo Un1versltano. son un mln1mum de 1nJerenc1a 

gubernamental en la ensenan2a. que será. por largo tiempo, irreduci1ble " 11 5 

Las escuelas profesionales. en su mayoría, se encontraban concentradas en la 

ciudad de México, además contaban con las me1ores instalaciones y con los 

profesores más acreditados "La mayoria de los estados ofrecia preparación en 

leyes. Ocho tenían escuelas médicas Doce tenían escuelas de ingeniería y 

ocho ofrecían cierta preparación en comercio."'"' 

Referirnos a las escuelas normales. requiere hacer mención de cómo se habían 

fundado varias escuelas normales en los Estados de la República, antes que en 
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la ciudad de México, como en los casos de la Escuela Normal Mixta, de San Luis 

Potosí, establecida en 1849. y la Escuela Normal del Estado, ubicada en 

Guadalajara y fundada en 1881. 

Otras instituciones que funcionaron como normales las encontramos en Puebla, 

Nuevo León. M1choacán, Querétaro y Veracruz. en este último estado se 

desarrolló la importante experiencia de Enrique C, Rébsamen 

En algunas 1nst1tuciones educativas se procuró ensei\ar pedagogía para solventar 

el problema de ausencia do formación de profesores en escuelas normales 

"Al Introducirse la ~agogl11 "" f"I Ucf'o d" Varonps de Jahsc:o. se consid<-n~ que 

con "'llo CAbriR suphr la f,"llla de una "'"cuela normal quP- hasta enlonces no habla 

podido establ,.cersr " 1 1 7 

En la capital de la República, el Ministro Baranda le encomendó al Lic. Ignacio M 

Allamirano la tarea de formular el proyecto de creación de la Escuela Normal para 

Profesores aprobado por decreto el 1 7 de d1c1embre de 1885 e inaugurada el 24 

de febrero de 1887 

La Escuela Normal para Profesores surgió de las reformas en la Escuela 

Secundaria para Sei\ontas para expedir titulas de profesoras 

"Antes. en 1890. Sf'l' habla inaugurado ya la Escuela Normal para Profesores de 

lnslrucción Pnnrnna Como Sl'!' recon:tará, la Escuela Secundaria para Senorilas. 

Instituida en 1867. fue rr.fonnada en 1878 por el ministro Protasio Tagle. 

ensanchando su horiront~ pedagógico a fin de poder expechr litulos d<- profesoras El 

mlnislro Baranda se propuso. y obtuvo dr.I Congreso la autoriración. en 1888. para 

transformar la antigua ~ecundana de Senontas. en Normal para Profesoras 

febt"ero de 1890 se imUJQUró esta institución .. - 11 8 

La fundar:ión de las Escuelas Normales contribuía a resolver el problema de la 

falta de preparación de maestros. asi como el de la expedición de títulos. Varios 

de sus profesores se destacaron por sus aportaciones en diversos ordenes al 
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campo de la pedagogfa, sus esailos y experiencias fueron fundamentales en el 

desarrollo de la pedagogfa mexicana. 

Estos educadores desarrollaron una labor de gran relevancia .en la integración de 
Jo que llegó a conocerse como la nueva escuela mexicana que reemplazaba la 

antigua educación. La nueva escuela se caracterizó por ser nacionalista, integral, 
por destacar el papel del maestro en el proceso enser"lanza-aprendizaje, y por 

fomentar el análisis y la crftica 

Es impor1ante destacar, que no obstante el impulso que recibió el pasitivismo 
educativo no fue acogido de la misma manera en la RepUbhca Mexicana 

·s¡ t>ten "' poslli\l'ISmo IU\l'O una ruer1e penetración en el D1stnto Fedoral y en algunas 

capitales de los estados. no Jo fuff asf en la mayor parte del pals. como puode 

comPf"Qbarse en las dlsposiciones lngalns y en las rev1slas PSDe'ciAlizadas sobre 

t'Jduc.ación "'' 'u 

Bajo este panorama educativo se desarrollaron importantes propuestas 

educativas que contribuyeron a la conformación de lo que consideramos el origen 

de la leería pedagógica en México 

A continuación abordaremos las propuestas de tres grandes representantes de 

este momento. ellos son: Luis E. Ru1z. Enrique C. Rébsamen y Carlos A. Carrillo. 
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3.-APORTES TEÓRICOS AL CAMPO DE LA 
TEORIA PEDAGÓGICA Y DE LA DIDÁCTICA 

Este trabajo pretende rescatar y resignificar el pensamiento de los autores 
seleccionados (Carlos A Carnllo, Enrique C. Rébsamen y Luts E Ru1z) en el 
presente, y para tal fin se considera necesario realizar una lectura de sus 
propuestas contemplando los procesos conformadores y coyunturales de sus 
discursos pedagógicos 

La intención de este capitulo es esclarecer que a estos educadores no se les 

retoma como simple datos h1stóncos. sino que se hace referencia a ellos como 

su1etos ubicados en su contexto h1stónco. atendiendo a sus procoso:c; cotid1anos. 

es decir se entienden como su1etos h1stóncos 

A cont1nuación se propicia un encuentro con cada uno de ellos. lo que conlnbuin~ 

a comprender el sentido de sus discursos y especif1camente el debate que entre 

ellos se desarrolla en el capitulo cuano 

3.1. CARLOS A. CARRILLO. REFORMA EDUCATIVA: PEDAGOG(A 
MODERNA Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA. 

Carlos A. Carrillo nació en la cuidad de Córdoba. Veracruz. en Julio de 1 855 A la 

edad de once meses se trasladó con su ram1ha a Jalapa donde tuvo la 

opartunidad de realizar la mayor par1e de sus estudios Desde la escuela pnmaria 

se destacó por su natural talento. sus biógrafos narran como se perfila su 

inclinación hacia la docencia y a las letras 

"'Siendo alumno de la escurla de O Juan Pérez Amador. redactó en compaftla de 

dos condisclpulos •.. un pequei\o penód1co, cuyos arUcuhtos en prosa o en versos 

eran originales. y que manuscnto se repar1ia gratis A los subscnplores /además/ ... 

reunla en casa a varios de sus amiguitos para ensoftar1es lo que él habla aprendK:to 

en la escueta·.1 

1 Ton-- Ouin11rn:1, Gr9g0rio y 0 ........ o.ig.clollo. 0..P--Cn, V 1, p X1 
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La instrucción preparatoria y proresional la realizó en el Seminario Concilíar de 

Jalapa, que aunque patrocinada por el clero permitía abrazar una carrera no 

religiosa como la abogacla; tal era el caso de Carrillo 

·Habfendo Ingresado al s .. mln•rto. e~tudió al lado de Salvador Ofaz Mirón y conrmuO 

sobresall1tndo como un joven estudioso y de muchas raculfadPS. se apoderó del lalln 

y entró en et tem~o de Jos ci4blcos. &studló la larga ~rtr. de d1~plmas que alll sn 

estilaban. slempnr traspasando los llmU1ts normales· 2 

Sus deseos Por estudiar medicina se vieron truncados por la pet1c16n familiar de 

abocarse a la carrera de derecho, no obstante esta determinación pronto dio 

muestras de talento y aplicación obteniendo honrosas d1st1nc1ones 

La clausura de los cursos de derecho dol sern1nano lo llevó a incorporarse al 

Colegio del Estado corno alumno y prorosor, poco después paso al Colegio 

Rivadene1ra donde concluyó la carrera de Derecho. y en donde impartió las 

clases de Latín. Matemáticas y Física 

Al terminar sus estudios de l1cenc1atura empozó a practicar en el Tribunal 

Superior. srn embargo no llegó a lllularse Durante este periodo. pnnc1p1os de 

1880. se escuchaba en la ciudad de Jalapa la palabra Pedagogia. ante los 

comentarios y polémicas que causó esta novedad y dado su sentido autodidacta 

adquirió algunos fibras que Je perm1t1oron incursionar en este campo 

• .. En Jalapa. como en Puebla. f"n MP.x•co y en muchos lugares d~I pals comenzaba 

é ensayarse y d1scu11rse las nurvas ideas sobr~ ensenanza. formAndose junlas 

pedagógicas. fundándose ponód1cos de rduc¡1c1ón y eslablec1t\ndose por IOdas partes 

e-SCUPlas modelo. 1ns111u1os modernos" 3 

Es digno de sef'la/arse que para el a~o de 1879 se inauguraba en Jalapa una 

nueva escuela llamada ·1nst1tuto Pestalozz1" y con un novedoso programa 

educativo que planteaba Ja enser-ianza 1ntu11tva y la importancia de las ciencias. 

Entre los profesores de este instituto se encontraba Carlos A. Carnllo; es a partir 

de éste que inició de lleno su carrera como docente. 
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Su preocupación y sus acer1adas propuestas sobre los problemas educativos de 

la época causaron gran admiración por par1e de sus compaf"leros 

Una nueva experiencia para Carrillo representó la apertura de la escuela que 

fundó conjuntamente con Marrano Camarilla, en ella su d1spos1c16n fue la de 

aprender más que de enscf"lar. 

Estas experiencias representaron un importante periodo en el que su entusiasmo 

e interés por la pedagogía se acrecentaron Una serie de novedosas teorias 

educativas que se difundían en el país en ese momento contribuyeron a que se 

implementaran nuevos métodos de ensef"lanza en su práctica docente 

Sus reflexiones lo llevaron a considerar que 

• ... el atraso de los put"bloo¡ d6pende en rnucho de los malos métodos de ensenanza. 

Y 61 que sabia que la mstrucc16n prlmarla y popular es la basP sobre la qun se levanla 

la grandP..l'a dtt las naciones, y ól que era mex1c;iino y qua en su juventud habla 

sol\ado con la opulencia drl progruso de Ja Repliblu:a. dt>JÓ la toga del abo(Jado y fiJó 

sus ojos en la escurla. en la nuiez. en la r~enernc1ón del pueblo ª' 

En 1883 se estableció con su familia en Coatepec. y logró con el apoyo del 

importante industrial de esta región Antonio Matias Rebolledo, fundar una 

Escuela Modelo (elemental mixta) que rec1b1ó el nombre de lnst11uto Froebel. 

Con entusíasmo y dedicación desempel"ló sus funciones de profesor. director y 
consejero. lo cual despertó más profundamente en él su interés por Ja educación 

Este interés lo motivó a conocer el mov1m1ento pedagógico europeo y 

estadounídense Además se apegó a la tarea de estudiar la s1tuacrón de México 

en el ámbito de la pedagogía moderna 

Carrillo se preguntaba sobre el desconocimiento en México de la pedagogia 

moderna y por la falta de producción en este campo. Esta pedagogía se 

'41bld9fn.p XV1 
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caracteriza por la importancia que adquiere el trabajo en ta educación y por al 

papel que se le otorga al nir.o en el proceso de enseflanza-aprend1zaje 

•EteCllv•mente. el tr•tMijo entr• en el e.ampo de la educación por dos caminos 

distintos. que• veces se lgnor•n y• veces se entrelazan. y tal voz se contraponen: el 

primer camino es el del deSarTOllO objetivo de las capacidades p<oductlvas sociales, 

dlg•mos de I• revolución lndustr1al. el olro el del mod.,.mo 'doscubnm1enlo del nifto'. 

El primer e11mino es muy duro. exlgenln hene necesKiad de hombres capaces de 

pn>Oucir 'SBQün m~uinas'. llene nl!!'cesidad de sustituir por algo nuevo el viejo 

aprencllz•Je •r1esanal, tiene necesidad de especi¡i,llzaciones modernas. El segundo 

e.amino e••h• el motivo de I• espontaneKJad del ml\o. de la necesidad de adherir- • 

1• evolución de su psique, estableciendo la eduCllCJón senso-mo1or1t. y a la evolución 

Intelectual a través de modos adecuados et luego, la act1v1dad hbre. el des.aJTollo 

afectivo, la soc.iallzaciOn Por eslo la lnslrucción lécn1co-proleslonal promovk:la por las 

Industrias o los e"Stados. y a la educación activa de las escuf"las nuevas se dan la 

Etspalda; sin embargo apelan al rn1srno clen1P.nlo fr)rn1at1vo. r.\ traba10. y a la misma 

finalidad fonnallva. el hombre capaz de producir ac11van1en1e• S 

Estos aspectos caracterizaron a el mov1m1onto de renovación pedagógica que 

comprendió finales del siglo XIX y pnnc1p1os del XX en Europa y en América La 

educación moderna considera como momentos esenciales el conocimiento de la 

psicologia individual y de la psicología de la edad evolutiva que permiten 

comprender que la infancia tiene sus propias leyes y su razón de ser. Pregona la 

autonomía del niflo como persona humana y para ello se apela a la psicología 

Carlos A Carrillo consideró básico llevar a cabo una reforma escolar que 

permitiera lograr la unidad y homogeneidad de la educación acorde a los nuevos 

principios· 

.. la relonna escolar debla comenzar por la preparaciOn del maestro, haciendo que 

llegara la ciencia hasla los lugares m.éis apartados de la RepUblica; mas no la ciencia 

del sabio que se encon1raba en las llbrcrlas de la capnal, sino la ciencia del nino. la 

5 ~.,.,._.A~ timcin..OWJtLE~'°"1-1Mt.....l50Q...AJ-.tr~-~'1••· V 2. lM•M;o. Slgklo V..-A......o EditOf-. 1087. 
w•77-A7a 

130 



cittnciA elemenlal qut" al;n ,.ra dt"~conoc1d11 en M¡,xico, para lo cunl habda que IUHH1a 

de Europa •8 

Carrillo se apegó a d1fund1r las ideas pedagógicas a través de diversas 

publicaciones como la de la biblioteca llamada Curso de Educación e Instrucción 

Primaria que habla empezado a editar el Sr Rebolledo en 1881. y consistía en la 
publicación en espat"lol de obras pedagógicas que alcanzaron gran 

reconocimiento en el extran1ero como las de Mad Pape Carpant1er. Charles Delon 

y Fanny Ch Delon 

Carrillo consideró a la prensa pedagógica como un medio eficaz para la 

propagación de nuevos e importantes aspectos educativos que contnbuirian a la 

formación de los docentes El 15 de d1c1embre de 1883 aparece el semanario 

llamado El Instructor d1ng1do a profesores y estudiantes de 1nstrucc16n primaria 

Carlos A Carnllo estaba consciente do la necesidad de preparar a nit"los y 

profesores en los nuevos mótodo, para ello requería de diversos medios como los 

que arrecia la prensa pedagógica. • pora el empleo de los métodos 

preconizados han faltado textos para los alumnos y direcciones prácticas y 

minuciosas que sirvan de guia al maestro· 7 

El instructor presentaba 1nd1caciones para el maestro sobre cómo proceder en la 

ensef\anza y artículos vanados sobre educación 

No obstante el buen rec1b1m1ento de El Instructor era necesaria una pubhcacaón 

pedagógica que contrarrestara la enseñanza antigua y conlnbuyera a la difusión 

de la escuela moderna Con el apoyo del Sr_ Antonio M Rebolledo logró publicar 

el 1ª de diciembre de 1885 el periódico La Refonna de la Escuela Elemental que 

en su primer número apareció este epígrafe de Julio Simón MEI pueblo que tiene 

mayor número de escuelas y escuelas me1or organizadas. es el pueblo más 

grande del mundo. S1 no lo es ahora. lo será mañana'"_A 

~ ~ ~~";º· ~.goolo y 0..--1 o..ig.dlllo. OP-.C" . p XIX 

l!!I l.81Ya.,o. Frane--=o. t:t.ntOfim c~1.oa. op_c .. , p 328 
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Este periódico contenia una amplia gama de artículos y de referencias 

pedagógicas de mayor renombre en el extranjero 

•La Reforma de la Escuela Elttmnntal vino a transfonnar e impulsar la-s pubUcaciones 

pedagóglc.s. Sus articulas fueron saompre oportunos y de 1• mAs pura y avanzada 

doctrina educatlva·.SI 

No podla faltar en esta publicación las propias experiencias y reflexiones de 

Carrillo, que las hizo llegar al profesorado nacional mientras duró en circulación 

este periódico (de diciembre de 1885 a mayo de 1891), 

La Reforma de la Escuela Elemental se convirtió en el principal difusor de los 

principios de la escuela moderna 

• ... Canillo ... llenó las COiumnas de su periódico no con vtdas de sabios. sino con los 

pr1nciptos de las docirtnas de Locke, Comenio, Basedow, Rosseau, Pestalozzl. 

Froebel. Klauwel. Berra, dio a conocPr los trabajos del p Giram. Mad. Pape 

Carpenlier, Mann, Baldwin, Honer, Guilló. Alcarnr. Viciar Maria Flores. etc; en vez 

de saltos de caballo pl"f'l5nnt6 mulhlud de procr.d1m1entos racionales para la 

ensenanza de toda!'> las asignaturas del prograrna prunarlo. tt cnrnbio dP inventos dio 

a conoc"r los pnncipalf!s textos Pscohtres asi de la Repubhca coma del extranjera y 

los programas de algunas escuela5 de Europa y de Estadas Unidos· 1 0 

La Reforma se convertia en un periódico realmente pedagógico, a través de él se 

dieron a conocer el método analit1co para la lectura y la escritura, y el fonetismo 

para la enseflanza de la lectura, entre otros 

Enrique C. Rébsamen admirador de Carrillo lo invitó para trabajar en la Escuela 

Nonnal de Jalapa, por lo que salió en 1 887 de Coatepec acompai'\ado de su 

familia. 

132 



•Al los treinta Anos de odAd Cartos A. Camilo era considerado en el mundo 

mag1ster1AI de pt""inclpio!l de siglo como el ptlmer pndagogo mexic.eno, AdnmAs de 

llevar con lao¡ resonancias de su obf"a el pt"esllglo de México al e•tranjero·. 11 

Al presentar sus exámenes de oposición y de práctica dio muestra de sus amplios 

conocimientos y de su profes1onahsmo como docente En este ültimo dejó ver la 

destreza con que maneJaba el sistema iniciado por Pestalozz1, la 1nfluoncia de 

este autor se destaca básicamente en el naturalismo pedagógico y en la intuición. 

Al respecto se citan los siguientes aspectos de su propuesta pedagógica: 

•Pes1alOl"71. apoyado en f"I naturali!>mo pP.daQógir-o. !'.off lnspua en las valioslslmas 

ideas del celebre autor dn la d1dáct1ca magna, Juan Arnós Cornnnio, al repetir que en 

la ensenanza de~mos mostrnr la!!. cosas antes que las palabras. em~ro supef"R al 

educador c.heco:<;.lovaco. P'""°' la obsPrvac16n de los oh¡elo!'lo no era solamente paf"a 

desarrollar el poder de f'S1fl runr:.16n de los ~nhdos, sino que lleva lrnplicita dicha 

ob!M!rvaci6n una me1a má"> le1ana el conOClmirnto aphcado y el comple1o 

desenvolvimiento df'I ed11crtndo 

.. La kjea fundamP-ntal que Inspiraba la didttctlca del gran macs1ro: La actividad 

pero no la actividad por la actividad misma, sino la acilvkiad productiva . 

Todo aprendiza¡e s., base en eS11' fenómeno /1<1 intuición/, que nos va 

conduciendo, pof" etapas dP madurez. de conocimlenlo . llama lntuic16n el acto 

creador y espontAneo pof" mnd10 del cual el sujeto es capaz de representa~e el 

mundo que lo rodea La lnluicí6n. en este sentido. es actividad in1electual que hace 

que tas formas de nuestros pensamientos se pongan PO contacto directo con todo lo 

que estA a nuestro alcance Con su poder creador y rspontttneo, la intuición V<"ll a ser 

el lngredlenle del proceso ensenanza-aprend1za¡e·. t:;? 

Carrillo consideró que el nir.o debe ser copartícipe de su propio aprendizaje, y en 

contra del memorismo pretende que haga uso de la asociación. generalización y 

de la inducción o deducción 

, , F.__.._ 01-.Z, ~-y An:-1a Mo:>r.W... .J'"""'-Z. LC>W Gr•~_Educ:a4atn ~ .. IC•~-~ Sigla_ xx. AfttpWna, ,969. p 66 
,2 OlaZ ~ lturbe, Alfredo, E'-i.iautY .... D•....,._de,._[.¡Jl.fC<.,;;"l)f"\ ~~. f.M•IC:G. SEPIEI CaNtlllla. ,gsn. PCJ 20-21 
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El principal vocero de estas ideas, la Reforma de la Escuela Elemental, adquirfa 

una extraordinaria difusión y una amplia fama, tanto en los paises europeos como 

en los latinoamef"icanos 

Carlos A- CarTillo abo,-dó dive,-sas p,-oblemát1cas de la educación nacional y no 

pod(a pasar ajeno a su implacable pluma el problema salanal del magisterio. 

Demandó mejorar los sueldos de los maestros. y en relación a esta problemática 

publicó serios comentarios como el siguiente 

" ... MAs vale ci•usur•r l•s Escuelas Nonnales eidstnntes y aplnzar la apenura de 

airas nuevas para 11.,mpos mf!jores. NA<tle consumirA cuatro o cinco al\os estUdiAndo 

sena y concienzudamente diez o doc.o d1fic1lns asignaturas para Ir a ganar diez. veinte 

o treinta pe50s en un pu"~º 6 en una rancherla" ' 3 

CatTillo planteaba la importancia de resolver la situación por la que atravesaba Ja 

enser'\anza elemental. cuestionó el apoyo y la expansión de la enser'\anza 

secundaria y preparatoria, ya que consideró que primero está la 1lustrac1ón del 

pueblo de las mayorías y no la de unos cuantos como se pretende con este último 

tipo de instrucción En lo que respecta a la formación en l<Js profesiones liberales 

consideró que no deben sobrepasar las necesidades del país 

"Combatió la tdea de que los colegms preparatorios educaran más gentes para 

profesiones libernles que las que haclan falta 

El hecho de que produzcan más profesionales que los que la sociedad puede 

absorber ongina su m1ser1a. la inmoralidad en la práctica profesional, la corrupción 

politice y el desorden y derroche en el ejercicio de los cargos pUblicos·. 1• 

En el ar'\o de 1890 ocupó el cargo de director interino de la Escuela Anexa a la 

Normal de Profesores de México. Duranle este perfodo formó parte de la comisión 

que debfa presentar las obras escolares para libros de texto ante el Ministerio de 

Educación para su aprobación. Carrillo presenló una extraordinaria exposición en 

donde aborda el ca,-acter de la ensei"ianza moderna y la necesidad de suprimir los 

tl Ton-.. Oulir>t-'D. Gr-vana y O- o.&o-:llfta. Qp_Cft. p XXX 
, .. Tw-so a--di. o-nw.go. Ed~ ... ~~.M4'.111CiQ.W~~-btoQF•r'CO.). ~neo. s E p. tDSS. CBtb'lot- Enck:~ 
P~,n"S).pB8 
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textos de la escuela primaria. Este tema de los libros de texto lo trató en vanos de 

sus articulas, marcó sus deficiencias y dio una sene do sugerencias para su 

revisión. 

Su labor en la Escuela Normal abarcó una variedad de act1v1dades entre las que 

se encontraban las clases de preparación a los alumnos normalistas. lo cual 

contribuyó a acrecentar su producción pedagógica "Entonces vimos desfilar á 
nuestros ojos una mullltud interminable de procedim1entos de enser"aanza y de 

recursos d1scipl1nanos que brotaban de su fecunda inspiración • 1 ~ 

Carrillo mantuvo constante contacto con sus alumnos normalistas, 

generalmente les ofrecía apoyo aconse1ándolos sobre cómo me1orar su práctica 

profesional "El maostro Jnmás debe SUJetarse en sus lecciones al cartabón que 

marcan los preceptistas. el mnestro ha de ser un artista. en toda la extensión de 

la palabra, y no un servil 1m1tador" '"' 

La implacable labor quo desarrolló le causó una severa enfermedad que le hrzo 

perder un OJO, pero ello no lo limitó en su trabaJO y durante este periodo escribió 

(aunque más b1on lo dictó dob1do a los problemas de su vista) su hbro "Nuevo 

Método Inductivo. Analítico. S1ntét1co. para la Enserianza Simultánea de la 

Lectura y la Escnlura" 

En 1692 renunció al cargo que desempeñaba. en su lugar acepto la Dirección de 

una Escuela Municipal y una clase de francés en el Conservatorio Nacional de 

Música. "Luego acepta gobernar el Colegio Municipal, con lo que apenas tiene un 

ligero sustento y una modestis1ma manera de vivir. Precisamente habitaba en una 

casa de huéspedes de la calle de Tacuba" 17 

En su nuevo trabajo se dio a la tarea de implementar algunos cambios en el 

sistema de enser"'ianza, " agregó las clases de Dibujo, Gimnasia y Canto ... y 

cambió radicalmente el aprendizaje mnemónico y libresco por otro inteligente y 

racional". 18 

15 Ton- 0 ....... ...-0. Gt9g0roo y R•f~ ~IMf1llo .. Op_C", p XX.XIV 
18 lbl<tem ' P XX.XVI 
17 Ouoraz. A.._,o, 011._C!C. P 31 
18 Ton- Ouont~o. Gt"90">o y R•f-' D.ptg>Ktlllo, Op_Crt p XXXIV 
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El empet\o de Carrillo por enser"\ar a maestros contribuyó a que se le invitara a 

formar una sociedad de estudios pedagógicos que se llamó '"Sociedad Mexicana 
de Estudios Pedagógicos·, la cual acogió en su seno a lo más variado de los 

maestros. 

'"El eros pedagógico de C•r1os A. Canilla tuvo otra txlll•nte y tncunda marufestaceOn. 

Debkto a su empel\o y autorkiad mor•I e Intelectual s.e fundO la Socl~ad Me•lcan• 

de Estudios Pedagógicos; I• primera en su gAnero en M6•ico· 19 

En esta sociedad se intercambiaron experiencias, se comentaron los hbros más 

novedosos. y se dictaron conferencias. La labor de su presidente fue entusiasta y 

se logró conformar una asoc1ac16n de maestros "Franca. liberal. sin exclusión de 

ningUn elemento •20 

La enfermedad de Carrillo seguia avanzando, tuvo que renunciar a la escuela y 

se dedicó por cuenta de una Casa Editora a la traducción de diversas obras 

escolares; sin embargo, su salud empeoraba El 3 de marzo de 190321 murió el 

excelso maestro rodeado de su familia. algunos de sus amigos y en una terrible 
misen a 

3.2.- ENRIQUE C. RÉBSAMEN. LA CIENCIA PEDAGÓGICA Y LOS 
NUEVOS MÉTODOS DE ENSENANZA. 

Enrique Conrado Rébsamen nació en Kreuzlingen-Egelshofen. pequer"la ciudad 

del Cantón de Turgovia-Su1za Alemana-. el B de febrero de 1 857 Sus padres 

fueron Juan Ulrico Rébsamen y Catalina Egloff 

Su padre ocupó el cargo de Director de la Escuela Normal para Maestros ubicada 

en la citada ciudad, y su madre poseía una amplia cultura; todo ello contribuyó a 

la formación de Enrique que desde pequer"lo hizo gala de sus dotes intelectuales. 

Sus padres "consiguieron proporcionarle una esmeradisima educación en el 

~~:°o~;;:,::~ ~:":~~~o~~c~ .:s:'xLvi 
2, AJ '-P9cia. •.tmt.n ~ii-nc ... .., i., f.cha dft •u ~- i. qu. 1.tarnatT1C>9 - i. ~ ..,._~ Tan-- a.._.,,. ... a y R•'-1 
~. - Ait.r1a QUN~ ..t ~ m.ncoan.- •M<a•ICa c.....,....bll y 19 f.cha .,.. M 3 d9 rn..no CS. 1 893 (alguno9 ~ api..-olado 
qu. lue.,., 19Q:r) CJ1 Ou11~. Al1-r1a. 0PS1'. p.:n 
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hogar, que fue el pedeslaf de granito sobre el que se elevó con perfiles 

magnfficos su personalidad~ n 

Enrique e_ Rébsamen cursó la educación primaria en la Escuela Experimental 

anexa a la Normal que dmgia su padre Estudió el ciclo socundano en la Escuela 

Secundaria de Emm1shoffen. poslerrormente al concluir estos estudios ingresó en 

la Sección de Estudios Comerciales de la Escuela PUbl1ca del Cantón de 

Freuenfeld. y al poco 11ompo entró a traba1ar como aprendiz a un establecimiento 

comercial de Baden. en la provincia de Aargau 

A los 16 ar'\os dec1d1ó no conllnuar con los estudios cornerc1ales que le habían 

sido impuestos por sus padres y les marnfcsló su interés por abrazar la carrera 

del mag1sleno 

En 1674 ingresó a la Escuela Normal de su cuidad natal y de nuevo fue alumno 

de su padre. Como estudiante normalista se destacó en las Ciencias Naturales • 

... ·preparó una obra quo mostraba su interés por la botánica, descnb1endo con 

lodo detalle cincuenta y seis plantas caracterisftcas de los Alpes·n Sus estudios 

los terminó en 1875 y se graduó como profesor de 1nstrucc1ón pnmarra en el ai-.o 

de 1676 

Con la intención de perfeccionarse en la docencia pasó a estudiar primero a la 

Universidad de Lausana y después a la de Zunch, alcanzando el grado de 

profesor de Instrucción Secundaria el 24 de septiembre da 1877 

Inició sus labores docentes en una escuela particular en el poblado de 

Lichtenfels. perteneciente a la provincia de Oberfranken, en Bavaria. en donde 

impartió las clases de Latin. Alemán, Francés e Inglés. además de aceptar la 

Dirección de esta Escuela 

·enrique Conr11do d1ngió la Escuela Superior Particular. deseaba viajar y conocer 

otros paises; leía empe1'nsamrnfP.. 
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... Prosiguió viajando e investigó todo lo ,-elallvo a los sistemas pedagógicos; 

estudió en Munich y en Nu,-emberg·.2• 

Durante este periodo publicó en la Revista del Magisterio Suizo una serie de 

articulas acerca de sus estudios sobre el funcionamiento de las escuelas de 

donde provenían sus alumnos y de aquellas a las que asistirían 

Consideró necesario amplia,- su labor educativa en otras tierras, y seducido por la 

lectu,-a del ensayo ·auetzalcoall" de Carlos Von Garden publicado en el Diario 

General de Viena. decidió embarcarse rumbo a México 

·en un pfincip10, Don Enrique hahla con"SiderRdo la convrr11rnc1a dr viajar ftl Japón. 

donde. por IRs noticias QUft enviaban alguno'.'i. maP">fro'\ nlrrTIAllf"">. ~u~ pagaba bien H 

los profesores. P"''º seducido por los escT1tos de Von Gagf"rn sobre México. cambió 

de k1ea y. al pnnc1piar el ano de 1883. se dec1d1ó por nu~o;.lro pai-. y comenzó a 

Pf'Pp1uar el vta1e· 2'5 

En mayo de 1883 desembarcó en el Puerto de Veracruz, para dirigirse 

posteriormente a la cuidad de León. Gto para traba¡a,- como maestro particular de 

los hijos de la familia F1sch Sus ideas hberalos pronto chocaron con el fanatismo 

imperante en esta ciudad, y después de algunos viaJeS por los lugares cercanos y 

de realizar una sene de lecturas dec1d1ó trasladarse a la ciudad de México 

En la capital de la Repúbhca. con la intención de dedicarse al periodismo 

desarrolló estudios linguísticos, históricos y sociológicos po,- lo que frecuentó la 

biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica en la cual tuvo la 

oportunidad de entablar amistad con el maestro Ignacio M. Altam1rano, a quien ya 

le había presentado una carta en la que lo recomendaba Van Garden 

Rébsamen fue invitado po,- el gobernador del estado de Veracruz. Juan de la Luz 

Enríquez, para colaborar en el ramo de la educación Al fin se presentaba una 

oportunidad para llevar a la práctica en este país los bastos conocimientos que 

había adquirido. 
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"'En reaUdad. MélCiCO era un pRl!ll joven y a la vftz. mllonarlo. 'paradójico e increible. 

dulce y cruel, limitado e inmnnso. Para la labor educativa enconlrnba Infinidad de 

poslbllkladns. 4\1 quo nada mrno5 anhelaba forjarse todo un porvenir- ~ 

En Veracruz se le encomendó la organización de la Academia Nacional de 

Orizaba. asl como el proyecto para establecer la Escuela Normal en Jalapa Este 

plantel fue inaugurado en diciembre de 1886, ocupando la dirección el profesor 

Rébsamen 

A partir de ese momento inició su ejemplar tarea de formación de maestros. varias 

generaciones presenciaron sus enser"lanzas y lograron d1fund1rlas por diversos 

Estados de la Repübllca Mexicana La enser"lanza en México se modernizaba de 

acuerdo a los pnnc1p1os de la podagogia del siglo XIX, a lo cual habia contribuido 
Rébsamen y sus d1scipulos Rébsamen 

.. aceleró, oritmló. h170 prAct1co y llrv6 aqui. a su m.'\s amph<t reah7ac16n. ni fuerte 

movlm1enlo educativo dPI úU1mo tercio del siglo XIX. hasla el grado de que este 

movimienlo culminRra y SP cono7ca en la Historia de la Educación en Mé•ico, con el 

merecido cal1ricat1vo df" Etapa Rebs..'"lmiana do la Educación Primaria y Nonnar.27 

Este movimiento educativo logró su desarrolló gracias a los siguientes factores: 

a) la Reforma de 1857 que permitió establecer la enseñanza libre, 

laica, obligatoria y gratuita. 

b) La nueva directriz Q'-'º le 1mprim1ó a la educación Gab1no Barreda, 

acorde a la doctrina pos1tiv1sta 

e) La política educativa acertada de los ministros de educación y de 

algunos gobernadores 

d) la importante producción de trabajos pedagógicos que 

transformaban el ambiente escolar en México. 
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La labor de Rébsamen en la Escuela Modelo de Onzaba se ubica en la segunda 

etapa de la misma, la cual venia funcionando desde 1883 ba10 la dirección de 

Enrique laubscher 

En su primera etapa se caracterizó como escuela prrmana ba10 los pnncrp1os de la 

enseñanza ob1et1va ·Los n1,,os aprenderán las cosas que se les enset"'ien al natural 

o por medro de cuadros. acostumbrándolos a observarlos con escrupulosa 

exactitud y expresar sus 1u1c1os y rac1oc1n1os con fórmulas breves y senc1Jlas·.2e la 

escuela alcanzó un gran prest1g1ó ya que superó a otras escuelas elementales 

tanto en su plan estudios como en los métodos de aprend1.za1e 

La segunda etapa se ubica a partir de 1885 y se debe fundamentalmente a la labor 

de Enrique C Rébsamen Esta etapa se 1mc1ó con la moda/ldad de academia 

normal que 1mpartia cursos de perlecc1onam1ento para profesores 

"El gobffrnador de vo,.-acruz. Grnl (~nriqun.": lo mr1nd;1 a Ori7nbit p;ua organizar un 

cur9o rñp1do en la fo,.-rnac1on do maosiros DA Indo"' los canton,,~s voracru7anos so 

manda los me1ores préct1cos p;ir¡-1 'lVP P<;.turJ,,•n con fU•tiS<Jmnn y Enr¡QUQ 

laubs-chor·2g 

En esta escuela por prrmera vez se diseñó un plan sistemático para la enseñanza 

de las crenc1as pedagógicas El programa comprendia tres grandes partes :JO La 

primera era una Introducción General a la Pedagogia. debia explicarse el 

concepto de educación. necesidad y estudio de la antroPologia y los fundamentos 

psrcológ1cos y lógicos de la teoria pedagóg1CR A manera de conclusión se exPonía 

la doctrina de Ja enseñanza objetiva 

La segunda parte del programa se ocupoba de los pnnc1p1os de d1dáct1ca_ Aquí 

habrían de explicarse los temas concernientes a la naturaleza y fin de fa 

enseñanza. al contenido o materia de aprendizaje. a la metodologia de éste. a Jos 

proced1m1entos para e1ecutar las pruebas y exámenes 
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La tercera parte hacia ob¡eto de estudio la doctrina de la d1sc1plina En ésta, como 

en las anteriores partes. se daba una suficiente información acerca de la práctica 

docente en otros paises 

De esta escuela salen los primeros discipulos de Rébsamen que se instalan en 

las Escuelas Cantonales ~' en Veracruz, las cuales al ser organizadas de acuerdo 

a los principios aprendidos en la Normal de Onzaba se conv1er1en en los centros 

difusores de las nuevas doctnnas pedagógicas hacia las escuelas municipales 

La repercusión de la obra Rebsamiana trascendió hacia otros Estados de la 

nación incorporándose a la Reforma Escolar 

9Todo el pals se Pncam1naba hacia una nuevo etapa de su \11da. propugnando el 

mejoramienlo d" la educación puhhca Cada dla se hacia mt.s urgente la necf'fstdad 

de crear fl'SCuclAs normales qur mutltplicarnn el nUrncro de mnrslros ohcientes y 

capaces debtdamenle prPparados para f'"Jercrr el mag•">tf"nos•.3z 

Ante los resultados de la Escuela Modelo de Orizaba. el gobernador Enriquez 

envió al Congreso el proyecto de fundación de la Escuela Normal de Jalapa 

formulado por Enrique C Rébsamen. y aprobado el 14 de agosto de 1886 

El plantel se inauguró el 1° de d1c1embre de 1886 y se 1nic1aron las clases el 22 de 

enero de 1887 fungiendo como director de la inst1tuc1ón el profesor Rébsamen. va 

a ser hasta 1891 cuando se autorice la as1stenc1a de mu¡ eres 

•cinco at\os después. en 1891. los cinco grados de la Escuela Normal se hallaban 

en plena producción de mae-stros: al finalizar el ano. Mé:icico tenla su primer pul"lado 

de maestros tilulados en una escuela de pedagogia que aspiraba ser tan buena y 

moderna como cualquiera otra del viejo continente• 3.J 

3' L8a E__... C~ - -..-on en .,...tc;o d9 .:.-do•~ ... OCMG . .., ..-nt..rga no tu.tan un11 f~ .ano qi.,. 

~on • ... ~ cMf pal• 'I al conocomM!'nla d9 la'9 u111mas ~-~ • .u Pt9nd9 Estudto8-S"'fl'dl6 
!':J~d9,M7 

33 ~:; ~~..011-Clt p 33 
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Durante este periodo en el que se encontró al frente de la Escuela Normal de 

Jalapa, fundó en 1889 la revista pedagógica México Intelectual en la que publicó 

varios de sus escritos. 

·en esta revis1• Rébsamen dm a conocer sus 6df'>RS pedagógicas.' pr"ocupllndose. 

principalmente. por resolver desde luego los ingentes proble1nas que .,ntorpecjan la 

marcha de la educaaOn pt1marla Y. corrl'!'lalivamente. el pr~reso dt!' la enset\anza 

nonnar_:w 

Rébsamen consideró que uno de los problemas fundamentales de la educación 

en México es el de modemizar la enser'\anza. priontanamente los métodos de la 

lectura y de la escritura mediante el método fonético 

En 1 889 publicó La Ensel'\anza de la Escritura y Lectura (prólogo de ta guía 

metodológica). en ese mismo ar'\o apareció la primera ed1c1ón del libro para nir'\os 

titulado Método Rébsamen Escnlura-Lectura 

En 1890 aparece su libro Gula Metodológica para la Enseñanza de la Historia; 

consideró que la historia es la piedra angular para formar al ciudadano por lo que 

había que emprender la tarea de aplicar los princ1p1os pedagógicos modernos a la 

enser'\anza de la historia patria 

La labor pedagógica de Rébsamen consistente en renovar Ja ensei'lanza pública 

rescatándola del empirismo rudimentario en que se encontraba y dándole bases 

cientificas, se encontró 1nfluenc1ada fundamentalmente por la doctrina de 

Pestalozzi y Herbart. además de que ·aprovechaba en sus actividades, entre 

otras, las ideas de Juan Jacobo Rousseau lyl. en lo más intimo de su 

pensamiento auténtico, proseguía los modos de enseñar de Motolinia y Vasco de 

Quiroga y de otros oscuros educadores nacionales .. ·Y.> 

Uno de los retos que asumía la política educativa del porfirismo era el lograr la 

unificación de los sistemas educativos en toda la nación, para lo cual se convocó 

al Congreso de Instrucción 
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-Todos los gotMtmndor.,s nombraron sus re~Pf'cilvos dBIDOndo~ y "' dla 1• de 

dlciembnt de 1889 se Inauguraron solemnemenle las sesiones del Congreso que. por 

su impor1Ancia. fue llnmndo por el Minlslro Baranda Congre~ Conshtuycnte de la 

Ensnftanza'".3ft 

Enrique C. Rébsamen repi-esentó al Estado de Veracruz, y fue electo como 

Vicepresidente del primer Congreso y Presidente de la Com1s16n de Escuelas 

Primarias de la Ensel'"lanza Noi-mal 

Entre los aspectos en que se manifestó su 1nfluenc1a se encuentran el que la 

comisión para la formulación del plan de estudios o programa general de la 

instrucción primaria adoptó el plan formulado por Rébsamen para las Escuelas 

Cantonales de Veracruz 

A pesar de que no formó parte de la com1s1ón pai-a la Ensef'\anza Primaria 

Superior su part1c1pac16n fue destacada, 

.. haceendo proposu:.1oneo¡, que rueron aceptadas en el sentido de que la Ensenanza 

Primaria Superior es• y 5• anos} fuera obhgatona para todos aqup\los jóvenes que 

de!M.'laran Ingresar a las Es.cuelas Nonnales. a la Preparatoria y a las Escuelas 

Profesionales. tamb1P.n propuso, en unión de otros miembros. la li'">ta de temas 

correspondientes A las a'">1gnaturas del qumto y sedo ~i'm<;, las cual~s con hgeras 

modificaciones fueron aprobadas'" 37 

Rébsamen pres1d1ó la Com1s16n de Ensef\nnza, y aunque presentó un Plan de 

Organización para una Escuela Normal y una Práctica Anexa semejante al de la 

Escuela Normal de Jalapa. no llegó a estudiarse por falta de tiempo 

En el segundo Congreso ocupó de nuevo la Vicepresidencia y formó parte de la 

comisión encargada de estudiar la Organización y Métodos para la Enser'anza 

Primaria. En los acuerdos a que llegó esta comisión puede observarse la 

trascendencia de las propuestas de Rébsamen. La Comisión 

38 Castlllo. 1..i.-o . .b4t"JQo:O-S!n flNQf\K~ SQ(;,.~_y.Ja_C:.d~IOn. V 2. ~•ICO. ~del Ealado M Moc:.hcMoe*n, t9715. p. 

3PlópU C..-...co. F~. Op_Cft . p ~5 
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... Recomendó el uso dol procod1mlento Intuitivo en sus cinco grados; precisó las 

condiciones que debftn rftunlr los Ullles "scolares para el u~ dP- los ninos; fonnuló la 

lista de aparatos, cuadros y UtUes que deberlan adqu1ri~e para que las es.cuelas 

pudif'r11n haC8r objetiva la ensenanza .. Indicó que un maes1ro debla atender como 

mA•imo cincuenta alumnos dlstnbutdos en dos Qn.Jpos·.3ft 

Como Presidente de la Comisión de Educación Normal trató de que se 

establecieran las mismas bases con las que func1oriaba la Escuela Normal de 

Jalapa, aunque no se logró del lodo su propósito ya que se aprobó que los 

profesores de Instrucción Primaria Elemental cursaran tres ar"'los y no cuatro como 

en el caso de la de Jalapa 

La participación de Rébsamen en ambos congresos tuvo una gran repercusión en 

la educación mexicana ·su actuación fue tan importante, que Abraham 

Castellanos d110· ' .. puso la piedra angular de la moderna leg1slac1ón mexicana en 

el ramo de instrucción primana· 3Q 

Las críticas y ataques hacia Rébsamen no tardaron en suscitarse sobre todo por 

parte del grupo conservador que veía en sus propuestas la incursión a la 

modernidad educativa 

• .. en ambos congresos Rebsarnfln m11110 en el equipo liberal que libró ruda batalla en 

conlra de los enemigos del progreso . los conservadores de siempre, que en aquel 

enlonc.es, avergonzados de haber perdido un rey e:xtranjero. simulaban no tener 

nPc.eo;.1dad de ideas e:irtran1cras. ·e:xóllcas·. e.orno se die.e hoy• <IO 

La labor de Rébsamen no se llm1tó al interior del Estado de Veracruz, sino que 

rebasó estas fronteras para d1fund1rse en diversos Estados, de esta manera la 

pedagogla moderna lograba incursionar en el territorio nacional, 

• .. las escuelas del Estado se modernizaban; a su ejemplo, muchas otras escuelas de 

la República tomaban el mismo camino. Ba10 el signo de Rébsamen, la pedagogia 
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modern• sentaba sus reales ttn el pals. 'Reinaba'. dtrla el' maeslro_ 'Legislaba•, 

dirfamos nosotros·.'! 

Los disclpulos de Rébsamen graduados en la Escuela Modelo de Orizaba y en la 
Ndrmal de Jalapa contribuyeron en la propagación de la doctrina Rebsamiana. 

Enrique C. Rébsamen por petición del Presidente de la República se lrasladó en 

1891 a Oaxaca para llevar a cabo la reorganización de la ensel'\anza primaria y 

normal del eslado 

Rébsamen contribuyó grandemenle en la rerorma educativa de este Estado, formó 

en doctrina al Prof Ellseo J Granja quien al ser nombrado Jefe de la Sección de 

lnslrucc16n PUbhca realizó la rerorma de ra educación pnmana en Oaxaca. la cual 

quedó asentada en la Ley Reglamenlarra de Instrucción Primaria del 1° de abril 

de 1893 

En la Escuela Normal para Proresores se adoptaron medidas acordes a Jo 
estipulado por Rebsamen 

•en la Escuela Normnl se fueron adoplando las refOrTTiflS que Rébsamen fue 

Implantando en la Normal de Jalapa, como son la creación de la clase de Hístona de 

la Pedagogla por Decreto de 12 de enero de 1892 y la ampliación 11 cualro anos de la 

duraclón de los estudms para Profesor de Instrucción Primaria Elemental de acuerdo 

con el Dea.,to del 12 de frbrero de 1901 • .. 2 

En la Escuela Normal para Profesoras se realizaron una serie de cambios en su 

plan de estudios de acuerdo a la doctrina rébsamiana, 

• ... Al expedirse el Decreto dl'!I 29 de enero de 1892 que le senaló un Plan de Esludios 

semejante al de la Normal para Profesores. con dos cursos de Anlropologia 

Pedagógica. dos cursos de Pedagogla. uno de Hlgione Escolar, uno de Historia de la 

Pedagogfe y lres de Práctica Escolar. y el Decreto del 16 de dicir.mbre de 1893 que 

dio a conocer el ReglamP.nto de la lnslilución. En el Reglamento de que se lrata se 

senalan cuatro 11nos de estudios para graduarse de Profesora de Instrucción Primaria 

.. , lbt09m. p 58 
42 Leip.z C~. Fldi9f. Q11.-CJt , p 89 
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Elemenlal; se Indica que en I• Antropologla Pedagógica quedara incluida la 

P5'cologla Ped•góglca y que la Pedagogfa compnmdorla Pedagogla General. 

MelOdologla General y ApUc.ada. Disciplina Escolar y Organización y Legislación 

Escolares; en el Plan figuran tamblf\n las asignaturas Higiene Escolar e Historia dff la 

Pedagogta• 43 

El Gobernador del e&tado de Jalisco solicitó los servicios del Profesor Rébsamen 

con la intención de realizar la reforma educativa en este estado Rébsamne inició 

sus laboras en Guadala1ara en agosto de 1892 En esta cuidad formuló el 

Proyecto de Ley de Fundación de la Escuela Normal del Estado y el Reglamento 

Interior conforme al cual debía funcionar una vez creada 

Las sugestiones que en nombre del estado de Jalísco presentó Rébsamen ante el 

Congreso con la finalidad de crear la Escuela Normal de Profesores causaron un 

gran impacto entre la sociedad jalísciense El Gobernador Pedro A Galván, hace 

ante la Legislatura el siguíente comunicado. segün oficio del 14 de octubre de 

1892: 

-Tengo la honra de acompal\nr A ustr.de!I para la resoluclón correspondiente. unn 

iniciativa de ley. que llene por ob1eto el f!Slabl~c1m1ento de una Escurla Nonnnl de 

Profesores en el Estado. asl como un estudio, o oxpos1clón de motivos referentes a la 

misma iniciativa. trabajos ambos encomendados por este Ejecutivo al Sr O Enrique 

Rébsamen. distinguido pedagogo que ha organizado la ensenanza pr1mar1a en los 

Estados de Veracruz y Oa:io:acn con é:io:lto brillante• -

Sin embargo, la muerte del gobernador impidió que Rébsamen continuara con su 

labor. 

Rébsamen también participó en la reorganización de la instrucción pública en 

Guanajuato la que inició en 1894. Su labor principió con la fundación de la 

Escuela Normal de León 

•en vista de que la Escuela Normal de León, debla fonnar Profesores y Profesoras 

de Instrucción Primana Elemental y Superior y de Jan'.f1nes de Nu'\os, el Plan de 

43 lbtoftn. p 70.71 
44 Gan:I• R'-V. Ramórl •e1 ""-''°Don E"'oqu. A•.........,_..., .J9hco•. H .. ~~~ V )1(11. __..._fUND. 19153. p 5"'8 
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Esludlos conlenla maletias t!speclales para los varonf!s• (Economla Pollllca, 

Agricunura, Agrimen!l.ura y Ot>servaciOn Meteorológica) y para las sel'tontas 

(Economla Doméstica, Labonts Manuales, Cocina, .Jardlnerla y Serlcullura). Por el 

mlSITlo mollvo la E-.cuela con1aba con dos Escuelas PrAcilcas Anexas unisexuales y 

un Jan:Un de Nlnos· .45 

Entre otras actividades desarrolladas en esta entidad se puede citar el Proyecto 
de Ley y de Reglamento de Instrucción Priniaria en el Estado de Guanajuato, en 

el que se propone la creación de 14 Escuelas "Modelos" en el Estado para la 

difusión de los nuevos métodos de enser'\anza 

Para este momento la doctrina rebsam1ana había alcanzado una amplia difusión 

en nuestro país asl corno en el extranJero Las bondades dol Método Rébsamen 

alcanzaban interesantes resultados y agradables elogios Al respeto René Avilés 

comenta 

'"EL mé1odo Rt\h~amen y su corrir-spondienle Gula MF!fodol6g1ca. circulaban yR por 

todo ttl pals 

Con Rébsamen. los maestros egresados de la Nonn•I .Jalapci\a se aphcaron a es1a 

tarea; cada uno de ellos era un experto en el empleo dPI nuevo método y con ardor 

proselitista adiestraba a otros maestros. El libro de Rébsamrn se d1fundia y los niflos ¡ 

Oh maravilla 1 aprendla a leer y escribir en un ano escaso. en dos o tres veces menos 

liempo que antes, cuando los trataban a palmetazo limpio con el viejo sistema del 

deletreo. 

En particular. la corn.?spondencia se hacia voluminosa. Le llegaban cartas. 

periódicos y re\olistas de tOdas partes del mundo. y hacia lodas esns partes sallan 

otras cartas. ejemplares del México lnlelectual y con ellos, crccienles cantidades de 

libros escolares·.~ 

Ante las peticiones de Justo Sierra, Subsecretario de Justicia e Instrucción 

Pública, Rébsamen decide trasladarse a la cuidad de México para ocuparse de la 

Dirección General de Enseflanza Normal en el Distrito Federal 
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-en octubre de 1901 se hizo cargo dol elovAdo puesto que mcrncktarnente se la 

/SIC/ habla conferido y desde luf!QO se pu~ a traba¡ar en IA reoroanlzaeión de la 

Educación Nonnal en I• Capital del pals, y a dictar una serio de conferencias 

pedagógie.s, •bsorbtendo estas acilvklades todA su atenceón al Ql"Ado de Que hasta 

se vio obligado a lnlerTUmptr la publicación de la Revista ·M~•ICO lnteleciuar durante 

todo el ano de 1902· .c7 

Su labor en la cuidad de México no logró culminarse ya que el profesor 

Rébsamen cayó enfermo en el al"'lo de 1 903 por lo que abandonó esta cuidad para 

trasladarse e su casa de Jalapa en donde murió el 8 de abril de 1904. 

La producción de Rébsamen fue muy amplia en el ámbito de la educación 

destacándose su preocupación por difund1r los nuevos métodos de enseflanza, y 
por cimentar científicamente la labor docente 

·e1 fue quien Instauró definitivamente la labor docente corno un sistema, haciendo 

ver que tal función es una necesidad nvnlada por la Investigación y los conocimientos 

lógicos y conespondif'ntes. sin faltar el halo global de las d~termmantes universales 

del esplrnu• .en 

3.3.- LUIS E. RUIZ. LA PEDAGOGIA POSITIVISTA Y EL MÉTODO 
DE ENSEÑANZA. 

Luis E. Ruiz nació en 1 857 en Alvarado, Veracruz Sus estudios iniciales los 

realizó en la ciudad de Veracruz En 1 870 ingresó a la Escuela de San lldefonso, 

en la cual estudió el bachillerato: en 1874 se 1nscnb1ó en la Escuela Nacional de 

Medicina en la que cursó la carrera de Méd1co-C1ru1ano, y donde obtuvo su titulo 

en el af"'lo de 1877. 

Desarrolló sus actividades médicas en el Hospital Juárez y en la Escuela 
Nacional de Medicina, en esta última 1mpart16 clases y fungió como secretario. 

"De 1875 a 1877 fue practicante del Hospital Juárez y preparador de Higiene en 



la Escuela de Medicina En 1877 ingresó a la Ac. de Medicina de la que fue 

presidente en 1 898" ,.g 

La destacada labor del Dr. Ru1z contribuyó a que lo nombraran representante de 

México en los congresos Médico Panamericano realizado en Washington y, al 

Internacional de H1g1ene. celebrado en Roma 

Luis E. Ru1z formó parte del Consejo de Salubridad (1894) y Regidor de la ciudad, 

en el ramo de instrucción (1896) 

Publicó diversos esenios en revistas profesionales que plasmaron sus 

experiencias en el campo de la medicina. de la que se destacaría su trabajo en el 

ámbito de la higiene que repercutió en la inst1tuc1onallzac16n del estudio de la 

Higiene Preventiva en las escuelas pnmarias del O F. 

El Dr. Ruiz se inclinó por Al pos1t1v1smo y participó de diversas formas para llevar 

a cabo su difusión, 

• ... co1no hombt"e dtad1cm1o A la ciencia. a la fllosofla, a la prdagogln y RI mag1sleno. 

fue uno de los pilares del movimiPnto educativo pos11lvl"ita del por1malo De!'Od"' 1877, 

ano en que prosentó su tesis profos1onal. fue miembru fundador de la Sociedad 

Metodófila Gabmo Barrr.da ." !;(! 

En esta sociedad sobresalieron los estudiantes de medicina por su número y 

entusiasmo, también participaron de otras carreras como jurisprudencia y de 

ingeniería. "Con el tiempo, se habrían de destacar de este grupo de estudiantes 

Porfirio Parra, Miguel S. Macado, Luis F. Ruiz /sic/ y Manuel Flores. los cuales 

llegarán a ser los maestros de la segunda generación de pos1t1v1stas .. ". st 

La asociación reconocía como Unico método el pos1t1vo y sus integrantes tenian 

que someter sus ideas a este método 

4Q OicdoneftG Porrue. °'1~Clt.. 
$0 o~ Zerm.tlo, HK.lor .... Lw ... _c.....R\N...._Tr•lado_E~_ft..e:N.-gQgl•. U.·oco. UNAM, t~. (B•t>Mol.c.a P~I. p 

~? z-. L90CJOldo. Op_Cll, p t5t 
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Los estudiantes que se reunían cada domingo con Ba,,.eda eran en su mayorla 

egresados de la Escuela Nacional Preparatoria: en la asociación ponían a prueba 

la formación ideológ1ca que habian rec1b1do 

El ideal de los discipulos de Barreda se centraba en la reconstrucción de la 

nación mex1::.ana ba10 los pnnc1p1os pos1t1v1stas '"Estos Jóvenes entrarán en la 

vida pública con la conciencia de que son poseedores de un método de 

incalculable pode,.·.52 

Luis E. Ruiz escribió en el periódico La Libertad que representaba la expresión 

política de ros positivistas mexicanos 

.. Para hacer més patente esta relación dP la La Ut.wr1ad con la filosofia positiva, la 

redaccJOn hace pubUcar trabHJOS de c1uécler puramenlP c1entlf1co de conocidos 

positivistas me•1canos como Por1ino Parra!>. Luis E. Ruiz. Manuel Flores. a quienes 

se ha encargado la secaón cmntmc.a· 53 

Este periódico desde 1 872 manifestó su 1ncllnac1ón pos1t1v1sta adoptando el lema 

comtiano de orden y progreso. aunque desde su aparición se perfiló hacia un 

sentido cientifico-evoluc1onista 

En La Libertad no sólo escribieron los pos1t1v1stas ya mencionados sino además 

algunos de los principales representantes del grupo de los c1entif1cos como Justo 

Sierra, Miguel y Pablo Macado, Yves Limanlour y Francisco Bulnes 

Ruiz se convir116 en una autoridad de amplio reconoc1m1ento del positivismo. sus 

escritos y discursos son tomados como base para el sustento de serias polémicas 

en torno a esta temál1ca 

El Dr. Ruiz participó, a petición del Ministro de Instrucción Protasio Tagle, en la 

planeación de una Academia de Profesores cuya finalidad era el unificar la 

enser"lanza en las escuelas nacionales primarias. 

52 1111dem. p tS3 
53 lblO'ftTL. p 372 
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Luis E. Ruiz sufrió una serie de ataques por su postu,-a positivista po,- par1e de 

diversos pedódicos, y una de las causas de este descontento fue su posición ante 

el hbro de te)(fO de Lógica para la Escuela Nacional P,-eparatona Las diferencias 

entre positivistas y esp1nluahstas hberales!>-4 llevaf"on a los profesores y director 

deJ plantel a pedirle al Or Ru1z la elaboración de un toJo:to adecuado a los 

estudiantes de la preparatoria 

El texto del Or Ruiz ''Noc1ones de Lógica" s0 publicó en forma de folletín en las 

páginas del pen6d1co La l1bor1ad, y aunque pretende demostrar una postuf"a 

neutf"al se encuenlf"a un ampho sentido pos1tiv1sta. al respecto José Ma V1gil 

comenta· 

. La lógica de Ru1z per1t!nrc,. a Ja r<;.curla pos.1llv1!-1a Y. por lo lanlo. posee los 

defectos quo se han SC'l\al.;uJo al poo;.11iv1smo No es nr purdr s~r un lr!xlo dr. caracter 

neutral, como se pr~lendP., no lmpo11ando Que su adopción "'n la Escul"la Preparatoria 

haya sido aprobada por mucha-. Pf.'J"!'>OfHlS catól1cas· ~~ 

Los ataques de V1g1I al texto del Or Ru1z se centran en su sentido positivista que 

se refleja en la adopción de la Lógica de A/e¡ondro Bain y la de Stuar1 Mill. •• ... 

Vigil pasa a hacer la Cf"it1ca del pos1t1v1smo. atacando las fuentes de la obra de 

Ruiz. mostrando el carácter limitado y sensualista del mismo ".!'"' 

Las criticas a Ja preparatoria son constantes y d1rig1das a los directivos y maestros 

positivistas. En el periódico El Nac1on::il aparecen una se,-ie de ar1iculos con Et1 
nombre de "La Un1vers1dad Ltbre".57 En los que se cnticó a la Escuela Nacional 

Preparatoria y a la influencia positivista que adoptaba esta institución. 

El autor de la 'Universidad Libre·. agrega el mal gusto en la dirección de 

,.eparaciones Y. ante todas ras cosas. el carácter del Director. que se apasionó hasta 

el delirio por la 'Filosofía Pos11iva·. Sin nombrar a Barreda. el autor reprende a éste 

por haber impuesto of1d.i1lmenle en la Prt"paralona 'una filosofía que no ha Sido 

Anot:>CM ~ ~--. q... loa '•'"'°" cOt>tr.,...,. q..,. - p.-~ no ~ - ..,.. .utortnodo9o per• .. E~ 
N.c..,...., Pr~•""'- . ..,. qo.e i-..c .. pr~...,_ .., IOfl">Q a un doQnw r"""O'OM> c.ontrano a.I p.-..e.C>to c:-•rt~ qi,,.. -r..r.i.c. 
q&.- .. adUc:ec'6n - - i.oc. l.°" ~.....t- - at.oc..t. .r rn<Modo ••,_,"'-"f•I dw S~. M ... y Baoo. y los ..,,.,11..,..,..,_ lo gr:t.-i _, moHndo ~.,.._..,., ~lrYO r.-p-"lldo por Tit-gf""'" 
M.Jtm29m. p 3112 

57·~~~.rt~-~.aroriloadl-2.4.ft.9.ll.lft.20.23.25<i.~ey4CS.doc-.nlw•.t.1880,no~~flnnmdo9y 
r-c"-n _,~~·del ~o. óo-g..tnc:r.,.,. Com.11• de Eatudtllnt- dwl ano et. 1 a75 
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aceptada por la ensenanza en ninguna Univcrskfad de Europa·. Alardea de conocer al 

positivismo y a la obra de CompCe /sic/. obra e•celenle para los estudios de un sabío, 

Pftro 'poco 11 propósito para servir de teJt1o en una escuela".91 

Ruiz responde a estos ataques publicando en El Nacional§ll sus artículos en los 

que defiende a Barreda y a la Preparatoria 

•e1 autor do la 'Un1verstdad L1bf"e' o cualquiera aira per.;oona .aconso¡a Rurz· puede 

PAsar a la Escuela Nacional Pr~paratoria y se conv.,n~ra de las lne•actnudes 

propaladas por la 'UruversKfad Libre'. La Preparatoria nada llene de sombrla Y su 

progreso es innegable 

Ruiz defiende a B11rrNta. los cargos en contra del E•·Director de la Preparatoria son 

gratullos y la labor educaliva de Barreda merece el respeto y el roconoclmiento de 

sus conciudadanos" M 

El Dr. Ruiz pubhc6 en ese mismo pen6d1co la carta d1ng1da al autor de la 

Universidad Libre, y en la que ser"iala la inexactilud de sus JUIC1os 

"Celebro mucho que PI autor posf!a la obra de Cornte y n1 un momento he dudado de 

que la conozca. pero insisto en Que jamás ha estado como obra para la r.n5enanza en 

la Preparaloria: y por lo mismo .,n esa parte jarnás se ha mfrmg1do la ley en dieha 

Escueia•.61 

Luis E. Ruiz participó como comentarista del proyecto de creación de Ja 

Universidad Justo Sierra Compartía algunos de los puntos propuestos por Sierra 

como el de la no intervención del Estado en la educación, pero no concordaba 

con otros como en el caso de la necesidad de un internado. 

Otra destacada participación del Dr Ruiz fue en el Congreso Higiénico

Padagóg1co de 1882 en el cual presentó una ponencia denominada ••¿cuál es el 

Método de Enseflanza que da rne1or instrucción a los nir"ios sin comprometer su 

58 oa.z de Ov•ndo. ci..m.nt..,.. op_c:,.. P g:i 
sg s.~"_, .... ~o6chco ~ g.,. 1 :i..., ~·de 18&0. to.ro e1 ~·de ªEt N~ " .. 1nstrucc::.on PílbMcm-. 
oo,~,pf;l.4 
61 lblWfn. p 96 
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salud?"' En esta ponencia sigue la tesis de Barreda presentada en .. De Educación 

Moral", al respecto Ru1z menciona 

·para la buena aphcac1ón dn .,!'01e principio educativo . basta consul1Rr a la 

naturaleza En ella rncontrnremos 'el principio fundamP.ntal. de donde f'S posible 

sacar el pt"Ocepto parR procl"dcr n la Educación Morar ez 

En 1865 el Ministro de Educación Joaqu1n Baranda lo designó como miembro de 

la comisión encargnda de d1scut1r el proyecto de la Escuela Normal, presentado 

por Ignacio Allamirano y que pos1b111ló la expedición del Decreto para la creación 

de la Escuela Normal para Profesores de la Cuidad de México Cuando iniciaron 

las clases fue designado Moestro do Pedagogia 

"El profesorado de In Escucln Normal C'!ioluvo integrado por emmcntes 

per.¡.onnhdad .. ~ lgnnc10 M Altnmirnno, lngeniP.ro. Manuel Maria Contreras. 

matcrnAtico. profesor Alfons.o Henrra, b16logo, proft"<">Or M1gurl ~hultz. Qf'<Ógrafo, y 

otros Para las cátrdras de pedagogla fueron dt•<">1g1u1dos Lu1~ E Ru1z y Manuel 

Flores"' 153 

El Dr. Ru1z tuvo la oportunidad de combinar sus act1v1dades de médico y 

pedagogo, fungió como Presidente de la Acadorma de Medicina en 1869, y como 

Secretario de la Mesa D1rect1va del Congreso Constituyente de la Enseñanza en 

ese mismo ar'\o "La Mesa Directiva del Conse10 quedó integrada por Don Joaquin 

Baranda (como Presidente Honorario). Justo Sierra. como Presidente; Luis E. 

Ruiz. como Secretario. y Manuel Cervantes lrnaz, como Prosecretano".64 

En las sesiones del Segundo Congreso de 1 891 participó Ruiz tanto en el nivel de 

la primaria, como en el de la preparatoria 

El par1ido hbernl. durante todo el mes de enero. se ocupó del Congreso de 

Instrucción Pública, dando a conocer cuanto en las sesiones se dlscutia y también los 

discorsos que sr. pronunciaron en el Congreso y los comentarlos hechos por otros 

per16d1cos. 
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El 15 de enero , el Parldo LlberAI publicó la listA de los llbros de texto que se 

estudlarfan en el afto de 1891 en la PrepnrAtoria 

El 18 de enttro, en el apanado 'Congreso de lnstrueciOn Enseftanza Preparatorta', 

El Partido Uberal reproducla el 01ciamen de las com1s1ones unk:Jas de ensen.anza 

prep.araloria, el Dictamen lo finnaron Luis E. Rulz. Miguel Shultz, Francisco Gómez 

Flores (relator). Porflno Parra. Emilio G. Baz y Rafael Agwlar (secrf!'tar1o)9.85 

En 1896 es nombrado Director General de Instrucción Primaria, durante su 

período se dio a la tarea de homogeneizar las escuelas bajo un mismo plan 

científico y admin1strat1vo 

Durante este período se abocó a trabajar el Proyecto de Reorganización de la 

Escuela Nacional Preparaloria. presentado por Ezequiel A Chávez, y que se 

conjugó en la ley de 19 de diciembre de 1896 

-e1 Tiempo, el 3 de enero, publlcó la 'Nueva Ley de Estudios Preparatorios' y a partir 

del 8 df! enP.ro los dlas 12, 13, 15, tQ.28 y 30 de ese mes y 4 y 25 de febrero se dedicó 

a impugnar la ley por su lendencln pos1t1vlsta. como el de las matemétlcas y tamtMén 

por: 

Procederse indirectamente contra las carreras profesionales dándoles por base 

conocimienlos sobre todo lo conocible tan superf'1cialmente adquiridos que podrán 

Improvisarse con ellos a ciertos erudllos a Ja violeta, més nunca ven:laderos 

estudiantes• .66 

Sus ideas sobre la educación elemental y pedagogía las encontramos en el 
Tratado Elemental de Pedagogia que elaboró en el ano 1900 para el Certamen 

Internacional de París 

"Con respecto a los objetivos que pretende alcanzar al escribir el libro es totalmente 

cuerdo consigo mismo y lo logra, pues tanto las doctrinas pedagógicas, como los 

métodos de ensenanza en que se fundamenta los va senalando con precisión, 

65 Dl&l' 'I O.. ov-,o, C~ina. Qp~ll p 170 
Ml~~.p 1g.g 
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ciarkJBd y btnvt>c.Jnd como conrsponde al lilulo d., la obra Tratado Elemental de 

Pt'l'dagoglA Tamb1t\n cun1pll"' con sus ohj1•Uvos al trnlar d" mostrar en que 'º""ª s.e 

fue ntOdlficando y un1fornuuMJa '"' Srnloma Educativo nacional A nivPI pnmAr1a. 

Aunque qui .. re apar .. nli'lf que por f"•P<l""' lo que ocurre en la ciudad de México. lo 

mismo sucecie en PI resto drl pnls •157 

En esta obra se hace alusión a diferentes autores que sirven de sustento a la 

mayoría de sus propuostas y que abarcan desde los prmc1palos positivistas hasta 

los pedagogos clásicos de mayor renombre en Europa 

'"Sus fu,.ntas df" in-.pirac16n son claras· Para .. 1 P!!>pirllu y mf\todo de la obra Comte 

Sobre la l'l'Clucac16n inl.,gral l"'fl su cuádruplf! aspecto Fis1co, intelectual. moral y 

e4itélico, ota a Spencer y ManuPI Florf"!'s, remontándose a Rousseau. a qumn también 

emplea para la melOdologla del d1bu10 A Pestalorzl Jo mPnclona como msp1rador del 

método objelivo y sobre la neces1ctad del rn~lodo ob1elivo y solue la necesidad de la 

educación clvlca y pof111ca d"I educando. En cuanto P.I mt\lodo f"n general se observa 

la Influencia de Marce! y do Gróard En Aspectos m,1s espoclhcos 1nenc1ona a 

Comenio y a Locke. en rPlación a los trabajo manuales para ninos; a Bain hace 

alusión cuando escnbP sohre la necesidad de la prPparac16n y cont1nu1dad de las 

Lecciones de Cosas. s.ottte Jardmes d" ninos su pilar fundamt"nlal es Froetw>I, 

Johonnol y Madame Carpcnher son mencionados rn rrlación a la necesidad que 

liene el nino, de IA actividad. para poder eprendPr; - 66 

Justo Sierra consideró necesario mover al o,. Rurz de la D1recc1ón General de 

Instrucción Pnmaria que ocupaba desde 1897 

Después de realizar un viaje de estudios a los Estados Unidos, continúo 

prestando sus servicios y de nuevo excursiona en la vida educativa del país: 

.. Participó en las discusiones del proyecto de ley que se promulgarfa en 1908. y 

durante el mismo, serla atacado por El Tiempo y El Pals que se ensanaron contra su 

persona. por la influenr.ia positivista que venia ejerciendo desde casi 30 anos en la 

Escuela Nacional Preparatoria'" ~g 

87 R~.Lut11E.~!t.P :!O 

158 R~. Luoa E . OR-5;11. p 30-31 
89 lbkl9ro • p t 5 
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La dimensión de su actividad educativa fuo sumamente amplia, abarcó diversos 

ámbitos y niveles. Otro aspecto que abordó fue el de la f'tducación preescolar o de 

párvulos. Esle tema también lo abordó en su Tratado Elemental de Pedagogía, en 

el que presenta una propuesta teórica sobre la educación para los Jardines de 

Nil"los. 

En sus cátedras abordaba esta temática, pero sólo como una parte de un curso 

general de d1dáct1ca general. 

"'En 1909 se pensó en establecer un curso espoc1al para enser"lar la pedagogía 

de los Jardines de Nir"los, en la Escuela Normal para Profesoras, pues el doctor 

Ru1z la enser"laba como parte de un curso genoral de d1dáct1ca" 70 

Ruiz consideró que la enser'\anza en los Jardines de N1r"los debía seguir la teoría y 

metodología propuesta por FrOebel En alusión a esta propuesta, se destaca el 

papel del juego en la enscr"lanza del rnr"lo 

•Para FrOr.bel no hay desarrollo psíquico posible s1 no es sobre ra base de 

operaciones concrelas. ·e1 hombre -dice- sólo puede conocer plenarnonle fo que es 

posible representar exteriorrnenle. lo que puede repro<Jucir Para adquirir 

conocimlonlo el alumno debe vivir, y pensando. hacer, y haciendo. pensa,.. 

Para FrOebel el juego es esla libre actlvk1ad que es conquista de deslreza 

conocimiento. Jugando. el nino enlrn en relación concreta con el mundo. ,-eaUza 

plenamente algunos de esos enlaces con la naturaleza que ell:pt'esan In divina untdad 

de lo ron1·. 71 

El Tratado Elemental de Pedagogia representó un gran acierto para los 

educadores. ya que en 1910 se estableció como Libro de Texto para la Escueta 

Normal. 
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El Dr. Luis E. Ruiz rec1b16 por parte del Presidente de la Repúbltca. Porfirio Díaz, 

el reconocimienlo de Doctor E)(-Ofic10 con motivo do la inauguración do la 

Universidad Nacionol de México 

Su labor pedagógica fue bastante fecunda, el resto de su vida la pasó dedicado a 

estas act1v1dades en la cuidad de Móx1co. en donde munó el 26 de septiembre de 

1914. 
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4. DEBATE EN TORNO A LA CIENCIA 
PEDAGÓGICA Y A LA DIDÁCTICA 

El debate pedagógico durante el porliriato abarca a vanos autores y a diversos 

aspectos de la educación, por lo que en este trabajo se doltmita a tres de sus 

representantes que trascendieron por sus discursos y sus acciones. 

Carlos A. Carrillo. debido a su producción teórica y a la importancia de sus 

actividades educativas. se le considera el pnmer pedagogo me,11ocano 

Enrique C Rébsamen pos1b11ita. por primera vez, el estudio s1stemát1co de la 

pedagogía en México. y genera nuevas expectativas para la educación 

Luis E. Ruiz difunde el estudio de la pedagogía. ya que su Tratado Elemental se 

adopta como texto para las escuelas normales del porf1nato 

El debate gira en torno a las categorias que abarcan los lineamientos 

fundamentales para comprender el papel del docenle durante este periodo, y las 

cuales son· Teoria Pedagógica. Formnc16n Oocento y Pnrt1c1pac16n Docente 

En este capitulo la part1c1pac16n del interprete es de gran 1mportanc1a al coordinar 

esta pluralidad de ideas y al perm1t1r entablar un d1illogo con los textos 

Este diálogo adquiere significac16n cuando se conoce su impacto en el momento 

histórico en que se producen. eslo explica el sentido de los anteriores capítulos. 

En este apartado se desarrolla una conversación hermenéutica, a partir de la cual 

se mantiene una relación y una comunicac1ón entre el interprete y el texto 
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4.1.LA TEORIA PEDAGÓGICA. HACIA LA CONSTITUCIÓN DE UN 
CAMPO DE CONOCIMIENTO. 

Los educadores durante el régimen porf1nsta, en particular los que en este trabajo 

se presentan. consideran que la educación es una alternativa para alcanzar el 
progreso nacional. de ello se denva el interés po,. tratar de mejorar la educación. 

sobre todo en relación a las llm1tac1ones en que se encontraba hasta ese 

momento 

Diversos ámbitos de la educación son tema de 1nvest1gac16n y reflexión por parte 

de estos educadores, centrándose fundamentalmente en la educación 

escolarizada que representaba un medio para alcanzar los ob1etivos del Estado, 

asi como de los diversos sectores sociales que demandaban 1ncurs1onar en un 

proceso de industnallzac16n considerado como única opción para salir del atraso 

económico en el que se encontraba el pais Esto os realmente uno de los 

principios del pos1llv1smo que sirve como estandarte para el impulso que, en este 

momento recibe la educar.16n 

La educación es una via básica para los fines que en ese momento perseguia la 

sociedad port1nsta. y el régimen brinda un gran apoyo al desarrollo de las 

acciones para encauzar hacia la modernidad a la educación en México 

Los debates en torno a diversas aspectos de la educación son frecuentes, se 

abordan temas sobre el derecho de los ciudadanos a la educación. las relaciones 

y diferencias entre educación e 1nstrucc1ón, el papel de la escuela en la educación 

nacional, y la prioridad de la educación elemental para el desarrollo del país. 

entre otros 

En este sentido Carlos A Carrillo manifiesta su inclinación por una educación 

para todos, ya que la c1v1lización es patrimonio de las mayorías. 

•La Ilustración ha de ser p;nnmomo del mayor número, porque es civilización mentida 

la que condensa la 1lustrac1ón entre unos cuanlos, y deja sumidos en las tinieblas de 

la Ignorancia é una gran muchedumbre•. 1 

1 c.m-o. e.no. ,,. . O.R.J;lt • p 21 e 
159 



La civilización debe ser para el pueblo. de olra manera sólo serla barbarie. y la 

única rorma de lograr esla empresa es mediante la educación, especificamenle 

mediante la escuela 

·La ttduc.-ción es el alimento de espfrttu· prtv•r pues, de ella a una or•n porción de 

los lndlvk1uos, para dart• de sotw• 6 un cor10 numero, equlYBlt! a dejar hambr1ent• • 

un• muchedumbt"e para servir espléndk1os festines a algunos favorecidos que han 

recibkio ya su parte Y esta repartición no es ju!lla ni democr.éllca; no es •l'l;lumento 

de dvlliz•ción, sino d" bart>ane'" .2 

El progreso es el r1n de Ja humanidad y sólo mediante fa educación se puede 

alcanzar, por ello considera que la educación y la c1v1fización son términos 

sinónimos 

La educación representa ol verdadero Objeto de la escuela 

·e1 fin do la escuela no ns ensenar. sino educar al nino. Esla es la yonlad mAs 

capital, el pnnclp10 mAs ft'!Cundo, Ja gt'!neralizac1ón mA!'i afnplm. la sin1es1s mAs breye 

de loda la JM'"dagogfa conlPrnporAnca'" :i 

En este sentido la escuela debería representar una verdadera 1nst1tución, sin 

embargo en esle país las escuelas no forman parte de una organización social. 

Es de vital importancia inculcar en Ja población "la convicción de que en la 

escuela se preparan las mejoras sociales. y se forman hombres tales como el 
porvenir los necesita•• .. 

Enrique C. Rébsamen considera que toda nación civilizada adopta el camino que 

conduce a la salvación y, que no es otro más que el de la escuela 

La escuela, desde la perspectiva rebsamiana. debe conducir al conocimiento de 

la verdad. y no a la imposición de dogmatismos que sólo enferman las voluntades 

" ... pues convierte á estos seres amorosos en enemigos irreconciliables de todos 

2 lbJd9fn. p 21 g 
3 lbJdef"n. p 322 
.. JbJO.m. p 291. 
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los que piensan de manera distinta que ellos 1 DesgraC.ado el pueblo que deJa 

prostituir sus escuelas l"s 

El principio de que la escuela debe seguir los lineamientos de la escuela 

moderna, representa para estos educadores una ruptura con el antiguo modelo 

educativo y un paso necesario para incorporarse a las nuevas tendencias 

pedagógicas que hacían presencia en los paises que consideraban más 

civilizados. 

La Alemania uno de los paises en que ha alcanzado mayor auge y 
perfección la educación popular, pueden recogerse de la lectura de este 

documento enseflanzas provechosas "e 

"'Seguir en este punto el e1emplo de las escuelas alemanas es cosa no sólo 

conveniente, sino absolutamente necesaria" 7 

En este ámbito, Rébsamen ser'\ala que la escuela moderna primaria representa la 

base del progreso de las naciones y de la paz entre los ind1v1duos y entre las 

entidades sociales 

Asimismo. manifiesta que la escuela primaria moderna ha ocupado el lugar de la 

dogmática y rutinaria enser"tanza antigua 

.. La escuela pnmana moderna hH vencido las rutinas de antano; el sistema de 

educación que en ella se sigue, está en consonancia con las ins11tuciones libénimas 

que nos ngen: el dogmatismo de la ensenanza y la férula y el calabozo de la rlgida 

disciplina asc""Uca. resabios de los tiempos del absolutismo politice y religioso. han 

desaparecido para siempre'" 8 
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De acuerdo a estas afirmaciones. los principios de la educación liberal: 

obligatoria, gratuita y laica son retomados como fundamento de Ja educación 

escolarizada. Asf también la escuela representa el progreso de las naciones. 

Para Rébsamen la educación permite a todo pueblo su libertad intelectual y 

moral, que conlleva a todo ciudadano a su libertad no sólo ante la ley sino ante su 

propia conciencia 

• 'El hombre lleg• • ser hombre 1an sólo por I• educación' dijo el gr•n nlósoto de 

KOingsberg, y estas palabr•s han encontrado eco en todas las naciones civlllzadas del 

globo. Todas ellas, desde pnnclP'o de este glortoso siglo XIX se han estor:rado en 

"'solver uno de los más grandiosos problema~ de la humanidad su proph1 

educación" g 

El sujeto de la educación es el n11'\o, es decir, el hombre en vías de formación. 

Bajo esta perspectiva y, con los principios de obligatoriedad, laicismo y 

grat1tuidad, ra educación elemental adquiere un sentido pnontario, en relación con 

otros niveles escolares 

La defensa a la educación elemental, la toman diversos educadores como Carlos 

A. Carrillo que se man1f1esta en contra dol presupuesto dedicado a la enseñanza 

media y a los colegios preparatorios, ya que consideraba que a estos colegios 

acudían minorías selectas, aunque el costo de los mismos se cubrían con el 

dinero de las mayorías Al respecto. Carrillo señala 

'"Yo me pregunto s1 hay un Alomo de justicia en arreh;1tar1e. aunque sean unos 

cuanlos centavos cada ano. al pobre jornalero. que es arrebalarte un pedazo de 

manta para cubrir sus carnes, arrebatar1e unas tor1illas o un pedazo de pan que 

pudiera anadir a su sustento, arrebatarte un poco de Instrucción y de moralidad para 

sus hijos, que crecen en la lgnorancla. y tal vez se precipitan en el vicio. SI, porque 

esos centavos pudieran servir para establecer una nueva escuela elemental ó mejorar 

alguna de las existentes en que esos ninos se educaran. se Instruyeran y 

moralizaran ... "10 
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En lo referente a le educación profesional. considera que no responde a las 
necesidades del pais, ya que presenta una serie de limitaciones como el preparar 

profesionistas para el desempleo y la corrupción Carrillo se pregunta al respecto: 

•Hay en el Estado millares de agricultores, de Industriales y de comef"ciAnles ¿Por 

qu6 no hay una escuela en que se fornnm? 

No llegan A un centenar los médicos, los •bogados. los Ingenieros que en IOda su 

extensión se cuentan ¿Por qu6 gozan el pr1vlleglo de lenef" escuelas en que poder 

fonnaf"Se, O al menos en que podflf" Iniciar su c.arref"a? 

¿Sabéis cuél es el resultado de este runesto pr1vilegio? Se arrancan bf"azos al 

campo, al laller y al escrUorlo, y se empuja é los jóvenes por fuer.za a la carref"a de la 

medicina. de la lnQAnierla, y sobre todo, de la abogacla, lmicas que quedan abier1as 

ante sus pasos 

Y se multiplican los Pf"Ofnsores de esas ciencias con una rapidR.z que no esth en 

pt'"Opof"ción con las necesidndes que hnn de sallsfacer ~,, 

Otro punto de gran interés en el debate pedagógico que sostienen los educadores 

de este periodo es el referente a la educación y a la 1nstrucc16n, especificando 

sus interrelaciones y d1ferenc1as Así por ejemplo. Luis E Ruiz considera que la 

educación viene a ser el perfeccionamiento 1ntenc1onado de las facultades del 

individuo, y la instrucción la transm1s1ón de los conocimientos en forma gradual y 
comprensible. de acuerdo con las necesidades e intereses de los alumnos 

Los principios fundamentales de la educación responden al esquema positivista 

trazado por la observación y experimentación 

•La filosofle ha puesto fur.ra de duda que el único criterio vllihdo, tanto para el 

conocimiento como para la acción, eslé const1luido por la observación y la 

eMperiencia. Pues bien, siguiendo este camino, se han podido fonnular, con la mayor 

eMactltud. los prlncipios rundamenlales de la cducación".12 

11 lbkMm. p 2:Z7 
12 Rucz, L ..... E .OJll-..C.fl .P 1ft 
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Ruiz plantea una diferenciación entre lo que denomina educación Intelectual y la 

instrucción, estableciendo como puntos de diferencia el proceso que requiere un 

ejercicio y. to que representa la acumulación de un conocimiento 

-Al p.-lmer renOmftno ps.IQulco se llama &ducaciOn lnlelectunl y al rl'!sullado del 

segundo, lnslrucción. Los re5ul1ados de f!lsla puodon manifestarse con facmdad, ya 

sea por el lenguaje habhtdo O ya por el esenio; en tanto qwe la educación Intelectual 

no es tan U1cil de Pf'íClblr A primera vista, puesto que consls.te e~ncialmenle en la 

sup.-.,ma aptitud para resolver los pro~emas que 5" presenten" 13 

La finalidad de esclarecer- esta operación intelectual, es para lograr unir a una 

educación conveniente una instrucción suficiente En este caso, la escuela debe 

propiciar el perfeccionamiento de ambas fases de la inteligencia. otorgándole la 

primacia a la educación 

La escuela adquiere su sentido social, denotándose su pnnc1pal empresa en la 

formación integral del educando, y en su preparación práctica 

"Hoy la palabf"a escuela significa ins11tuc16n social destinada A IH f"nsenanza, es decir, totaUdad 

de recursos para perfeccionar flsica. inlelectual y rnoralmrnll' Al efiucando y A la vez dolar1o de 

conocimientos para la vtda prAct1ca" , .. 

Es por medio de la escuela como se logrará dotar a los educandos de los 

conocimientos necesarios par-a su part1cipac16n en la vida productiva de la nación. 

Para los educadores de ese momento histórico la pedagogia habla logrado un 

importante avance gracias a las aportaciones de los pedagogos ubicados en la 

escuela moderna como Pestalozz1 y Herbart 

-en molerlas de instrucción, los lrabajos de Pestaloz:zl produjeron una verdadera 

r-evolución. y é él se debe en pnmer lugar la reallz:aci6n de la ensenanz:a intuitiva U 

objetiva, que la escuela sensualista no pudo llevar é cabo. y una lransformaci6n 

r-adical en la metodologla de casi todos los modernos rnmos de la instrucción. 

13 ·~· pp 38-39 14 lbld9m. p &4 
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DeSde la muene del maeslro. aC"..aeckia en 1827. la Pffdagogla ha seguk:to "n su 

evolución el camlno trazado por P.l".15 

Rébsamen procuró adaptar los sistemas europeos en la educación mexicana. asi 

trató de integrar la enser'ianza Objetiva con elementos de la pedagogía 

pestalozz1ana 

En lo que respecta a Herbart se le ser")ala como uno de Jos pedagogos más 

controvertidos en el ambiente educativo. y se demanda que sus ideas se difundan 

entre los educadores mexicanos La prensa pedagógica s1rv16 como un medio 

para la propagación de su propuesta 

Carlos A Carrillo menciona al respecto 

"Mis lectores no conocen á Hrrbar1 En M~xico casi nadie le conoce 

Y cier1Ampnle nunC"cf" que se diga unn pAlabra de ,.. Sus teorías Pf?tjagóglcas han 

sk:to "" los úllimos anos materta dP tanlas y tan ac..'lloradas dl!i<:USiones. que 5'n 

exagrrac1ón. puPdo docir que el rnundo de los educa<.Jores está hoy div1d1do en dos 

grandes campos rn uno rst<\n sus adeplos y admiradores fervorosos: en el opuesto 

militan sus acérnmos unpugnadorr.s Hoy lado el mundo es herhartista ó anll

herbart1sta. nnd1e pcrmanrcr. nruln1i- 1~ 

La propuesta de Herbart se presenta a los lectores de estos articulas, y varios de 

Jos principios manejados por este pedagogo sirven de sustento a los discursos 

pedagógicos de algunos de Jos educadores mexicanos de este periodo 

Uno de estos principios es el concerniente a la pedagogía como una ciencia 

sustentada en la moral y en la ps1cologia ". La moral le muestra el fin á que debe 

tender, la psicología, los medios. el camino y los obstáculos para llegará él".17 
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Para Herbart el fin de la enset\anza comprende el me1oramiento del hombre, con 

ello manifiesta que debe "influir sobre su voluntad para dmgirla al bien, despertar 

su actividad para que la practique". 111 

La pedagogía adquiere un importante impulso al considerársela como una 

ciencia Se pretende que los educadores en México adquieran una formación 

pedagógica que contribuya a me1oror la calidad de la educación Es un periodo de 

amplia producción pedagógica como lo muestran los traba1os de varios teóricos 

de la educación como en el caso de Rébsamen. Carrillo y Ru1z 

Luis E Ruiz para llegar a definir a la pedagogia y esclarecer sus perspectivas 

practicas lleva a cabo una confrontación entre c1enc1a y arte, lo que le permite 

concluir que "la pedagogia es el arte c1entif1co da ensenar en sus dimensiones· la 

instrucción y la educación, sin olvidar que su fin mediato es que los ense"'ados 

alcancen me1or la felicidad" uio 

Considera que la pedagogía es un arte debido a que la integran un con1unto de 

reglas que le 1nd1can cómo alcanzar su ob1eto, lo que sería preceptuar el modo de 

enser"lar Pero los conocimientos pedagógicos los considera dobles "const1tu1dos 

tanto por las reglas para enseñar, como por los pr1nc1p1os c1entif1cos quo sirven de 

base á dichas reglas" :-o 

Ruiz mantiene un gran vinculo con la f1losofia pos1t1v1sta, por lo que concibe que 

la ciencia sirve de soporte al arte de la ense"anza. sin embargo. son dos c1enc1as 

las que le prestan un apoyo inmediato ellas son la fisiología y la psicología, 

"aquella mostrando el cuerpo y ésta iluminando el espíritu" 2, 

Un importante esfuerzo demuestran varios educadores para fincar en bases 

científicas a la pedagogia. como en el caso concreto de Luis E Ru1z, quien 

propone que con base a los principios científicos se estructura el cuerpo de la 

pedagogía, se establecen leyes y/o reglas que pretenden alcanzar el 
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perfeccionamiento de las facultades humanas "Todo lo cual en tórminos lógicos 

puede expresarse así Pedagogia es el arte c1entifico de onsel'\ar ... n 

La pedagogfa logra tenFJr un ampho reconoc1m1ento en el medio educativo 

(escuela y familia). esto se dobe a que se considera que es a partir de la 

educación como se alcanzará la felicidad personal y la ventura social Por ello ra 

educación deberá adquinr un status con mayor solidez que le permita 

desemper'tar obJel1vamente su tarea, este status so lo confiere la pedagogfa 

c1enlifica 

·pues bten, s.t hay un ar1e quf'I se propone ~rlf"cc1onar la$ facultades. R~I como 

dotar de los conocim1Pnfo~ relativos ni rned10 en qun dPbr1n vPrificar5.., los actos, es 

nolorto que ese Hr1e> t:!S rl rnás 1mport.anfe y que rs eol unico plenamf'nfe general, 

porque las accionP.s. cualesqutPra que senn. dt·~•ndr.n pnncipaltnenlf! do las 

condiciones del agente 

Y como este ar1e e.usle y es rl de la rnse1lanza. eslnmos lógicamente autorizados 

para decir que esle artr:-. O sea la pr.dagogfa. es el asunto de fnayor importancla'".23 

El fin inmediato de la pedagogía es el de formular reglas para la ensel'\anza. y con 

ello posibililar que los enser"'iados alcancen la fel1c1dad 

La pedagogia comprende dos aspectos fundamentales la educación y la 

instrucción. La primera considerada como la parte teónca y esencialmente 

científica y, la segunda con un sentido práctico y preceptivo 

'"La primera deslmnda á ,....,1;1brer.er los principios c1enfificos, relalivos al hombre en 

todas sus edades, asi como las leyes que se refieren al medio que nos rodea y á los 

recur50S de que nos hemos de valer al perfeccionar al ser humano, La segunda, 

consagrada a formular los prec:eplos que deben pract1cairse para realizar el fin de la 

pedagogfa- 2• 
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Los aspectos teóricos y prácticos de la pedagogia deben mantener una 

asociación, de tal manera que sólo en lo indispensable se tomaran las 

consideraciones teóricas, que serán aprovechadas en fines prácticos 

Enrique C. Rébsamen comparte ese mismo sentido de la pedagogia, también la 

considera como una c1enc1a 

"La Pf'dngogla es ciencia de observactón y Pxponrnenlacu\n mucho mas que de 

especulación filosófica Andan oqul...,ocados las que lodo lo esperan de la IC'>Qlca y .... en 

con desprf'!cio la exper1~ncia, ya sea prop.a o a1ena" ~ 

La pedagogla adquiere un sentido más práctico. no obstante que no se niega la 

importancia de la teoria y de la filosofía Al respecto Luis E Ru1z manifiesta que a 

pesar de la conc11iac16n entre lo teórico y lo práctico. " No se debe perder de 

vista que el obJeto que se propone realiza,- la pedagogía, es esencialmente 

p,-áctico "2'8 

Estos educadores le otorgan una gran importancia a la práctica pedagógica. la 

cual puede suministrar mayores ensef\anzas que la propia teoría En este sentido 

Rébsamen sugiere la elaboración de un diana escolar que pos1b1llte una sene de 

reflexiones. enser-ianzas y alternativas a la propia práctica del educador 

"Un diario escolar, lle...,ada conc1rnzudarnenle durante vanas Af'ios. es un ...,erdadero 

tesoro para el maestro pensador. y le surn1n1stra datas m:.s 1nteres.anles y ensel\anzas 

más fructuosas. que las obras cl<\s.1cas d" los más pr~claros p~dagogas"'.27 

Carlos A Carrillo se refiere a la p,-áctica como elemento pnontario en la actividad 

educativa." .. se necesita conocer a los niños y conocer la c1enc1a de que se trata. 

y no con ese conoc1miento vago que comunica la teoría, sino con aquel preciso y 
minucioso que da la práctica".:-" 
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La educación reclama un conciencia clara de lo que se va a realizar. ya que esta 

actividad a parte de sus dificultades propias, requ1oro de gran 

responsabilidad. Para el logro de sus metas en opinión de Róbsamcn necesita de 

• ... un conjunto sisteomAlico de conceptos seguros, obtl"ntdOS por el eslud•OS dP. la 

naturaleza hurnnnn y de 111~ cnusas e:io:tr.riores que inOuyt>n en t•I dt"">arrollo de IR 

misma EstP con1unto s1stPrn~t1co. 11ue lo denom1narrn1os. con :::>lny. pP.dagogla 

filosófica. qu" se ha rormttdo sobrf!' todo "'" el presente siglo, ha 1nlh11do. y est/I 

Influyendo poderosarn"ntr.. ,.,, 1411 opinión púbhc.a, df!'Spertando poco A poco lo que 

podrfamos llamar conc1rnc1a prdagógicn. que olJhge A los pacJr("s de fanulla. A los 

maPstro~. y '"" g'"nrral /1 loda~ las personas qu., des,.an mtHt,•c•~r PI atributo de 

ilustradas. A ocupa~" mAs dr. lo que aco-.turnbraban '"n a">unrno;. dP t-<1ur .... -.c16n· ~ 

Esta conc1enc1a pedagógica prop1c10 el que se re otorgue mayor alención a la 

educación por parto de todos aquóllos compromet1dos con ella. por ello se 

requiere de un amplio conoc1m1cnto de las c1cnc1as pedagógicas 

Uno de los pnnc1p1os fundamentales para desarrollar la act1v1d;id educadora es el 

conocer la naturaleza humana, para lo cual so requiero del estudio de la 

antropología pedagógica 

• ... (de antropos-homhrP. v logos. tratmto o d1~c11rso) El c>">lud10 antropológ1CO 

comprende la ana1on1ía que nos da :. conocrr la r-.tructun1 cJt•I currpo humano, los 

diversos tejidos que lo cono;.t11uyr.n (h•slologi:t). lo-. órganos qur lo componrn. su 

forma y posición. ele. la fllosolia que lrala de las ftmc1onPs de lo'.'> órganos y nos 

ensena tas leyes A que obfodt!Ccn. la apflcar.16n de la anterior. la h•giene, que nos 

suministra reglas de conducta en orden :. la conservación de la salud. y la psicologla 

que estudia los fen6m4'!'nos pslqurcos. los cuales comprenden los tres órdenes de 

conoctmienlos. senlin1ientos y vohc1ones·.:JO 

La Antropología. en este orden. abarca diversos aspectos del organismo humano, 

como sus funciones b1ológ1cas y psiquicas Sin embargo. es importante destacar 

que todo ello se enfoca en el ámbito educativo a conocer al sujeto de la 

educación que es el º"'º 
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Rébsamen comenta: ··10 que estudiamos en los tratados de anatomla y fisiología. 

es el hombre formado ya; pero el sujeto de la educación. lo es el nino. quiere 
decir, el hombre en vlas de formación. y ya está dicho todo .. 31 

La pedagogía se divide, conforme a Rébsamen. en tres grandes ramas que 

abarcan lo filosófico, lo histórico y lo práctico; esta división comprende ta relación 

de la pedagogía con otras ciencias. su desarrollo histórico y. su aplicación en la 

práctica. 

·LA pedagoglA Pf"Opiamente dicha suele dlvid1~e en estas tres ramas· 

1• Pedagaola General o F1losólica 

~ Pedagogla Histórica 

3• Pedagogla PrAct1ca O Aphc.nda 

LA pedngogla filosófica trata dn las clencuts pedagógicas en general y de sus 

relaciones con otras, tales como la antropolpgla. la medicina, ele.; establece un 

conJunto s1s1emAt1co de conceptos y principios. y se divide en cuatro ramas. de la que 

es la primera la tpleologla pedagógica que trata del objeto flnat de la educaclOn"'.32 

Otra rama de la pedagogía filosófica es la dietética pedagógica que trata de la 

educación física 

·Los medios de la educación pueden reducirse á tres. El pnmero se ha detennmado 

por los pedagogos franceses "solns physlques• y comprende todos los cuidados que 

los dispensan a sus h1JOS para criar1os. alimentar1os, vestir1os, etc; rw-ro comprende 

aún más, pues se trata no sólo de fomentar el desarrollo esponh'meo del ser fislco del 

nU\o, sino lt la vez dirigir este desarrollo. haciendo que llegue lt la mayor pcr1ección. 

se trata. en una palabra. de una verdadera educación fislca. La rama de la pcdagogla 

filosófica quo se refiere é ella, se denomina dieMtica pedagóglcn•.33 

3 1 lbldefn, p 335 
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Le didóctica es la roma de ta pedagogia que trata sobre los métodos de 

enser'\anza. 

"'El sr.gundo mf"cho f"dur-lfhvo es la ensenan.la que consiste en l"'ducar IAS facullades 

lnlel"ctuales. dar al nino r.onoc•m1"nlos y pon'°'r1o en aplilud para adqu.,ir olro5 por si 

mismos. La rama de la que trAla la ensenanza !>e llama d1dftctlca y se ocupa 

prtnc1palmente de 111 nHl1tHHI de la ensen11nza {prograrna de estudm5) y la forrn"' de la 

misma {sistema'!io y rn~todo-.r 3"" 

La Hodegética se apega al estudio de la d1sc1plma y gobierno de los alumnos ... 

"consiste en la educación ética y estética en primer Jugar. cuyo objeto es influir 

sobre los sentrm1enlos y la voluntad y formar el carácter del educando'" ;,-; 

La pedagogia histórica contribuye al conoc1rn1ento actual de la pedagogía 

mediante el estudio de su pasado, de su desarrollo a través del tiempo 

'"Pero como el prcsenle no es mtts quo rl producto ó rrsullado del pasado, la 

pectagogla h1stórtca liPne el ob¡eto pnnclpal de darnos ft conocer los r.stados dP siglos 

pasados y presenlarno'S de e-sta manera el génesis de la pedagogia·.~ 

En lo referente a la pedagogia práctica, Rébsamen la considera como la 

aplicación de principios teóricos 

.. La pedngogla práctíc:. P'S f!'">cncialmenle un arte y hace la aplicación :. los principios 

establecidos por la pedagogla tilo!.ófica o hlstóríca á las diversas inst1luciones que 

e-jercr.n la actividad educadnra Se divide, por consiguicnle. en pcdagogla de ta casa 

paterna. pcdagogfa de los jardme'S de los mi\os. {llamada también pedagogla 

troebeliana), pedagogia de la escuela primaria y secundarla. etc .• pedagogla de los 

asilos de ciegos, sordornudos. idiotas. etc., etc .• '"37 

Resulta oportuno, al hacer alusión a la pedagogia en esta perspectiva tan amplia 

que abarca las diversas partes que la integran, el senlido que realmente le 

3"1b!d9m 
35 lblde'm. p :V.5 
36 tbl~ 
3 7 lbldffn. p Y>t; 
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otorgan los educadores del porfinato La mayorla de ellos destacan sus bases 

experimentales 

'"Para p<oceder con acier1o en mis trabajos. hn procurado. en pr1mer lugar. adqulrtr 

I• base experimental. que es tan Indispensable en cuestiones pedagógicas., porque las 

especulaciones. Olosóflcas en achaques de ensenanza popular tAndr:.n que es1rellar.;e 

siempnt cuando no dnscansan sobre el firtne pnd~-.tal dA la Ob!>oervaciOn y 

experimentación" :Je 

Un tema constante que aparece en estos discursos pedagógicos es el referente al 

educador. Este es considerado como un guia en el proceso de ensef'\anza

aprendizaJe, que debe de poseer una sene de caracterist1cas que le pe,-mitan 

mantener mejores relaciones con sus discípulos. sin deJar de lado el dominio de 

conocimientos necesarios para enser.a,- cualquier materia 

El maestro debe tener una moral intachable, ya que ésta adquiere gran valía en la 

educación. y en este caso en la educación escolarizada 

"Es la luz que debe nlu1nbrnr y SPt\al;u el s~ndt.>ro. y pnrn eslo el maestro debe 

em~zar por s~r s1rmpfe lfftaprochablP. dP. tal fonnR qur sus palAbras y sus actos 

eslén siempte en afmonia, y lr.n1endo su~rnpre é lo burno y á lo verdadero· :J9 

Otra de las características que se pide tenga el maestro es la tolerancia ante la 

heterogeneidad ideológica de los estudiantes. lo que le permitirá mantener con 

ellos un vinculo de mutuo respecto Luis E Ru1z manifiesta MDebe estar animado 

de un amplio espíritu de tolerancia y respeto" ...a 

Enrique C. Rébsamen también hace alusión a la tolerancia del maestro, al 

respecto menciona '"No debe el maestro ponerse al servicio de determinado 

partido político, ,-eligioso o social sino guardar la mayor imparcialidad y predica,. la 

verdadera tolerancia"'."" 

38 R~. E,_oqu. C • "Pr..,,_,tos cM l-.y y Reg....._,.o CS. a. E~,,_g Nmm.I .,.,.. Eatado CS. ~o. pr-.t....,_ .. 
~,_... dott mo-..rno Loe Jo.quin Obr""O">n Gnt'-l"4iofu". Qp_Cfl. T XII . .,_o-junio cM 19R5. pp 57·58 

1"Rurz. Luoa E. Og_Clt. p 1:13 
o10 rbtoem. P 13-4 
., R*'>aamen. E~ e. :Oul~QOolOQte•---OP-Cll. p .. 7 
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Además de las caraclerist1cas sel'\aladas se encuon1ran l:ts que abarcan el ámbilo 

normativo; se le pide que sea puntual, preciso en su labor y justo al reprender. 

·Asl, los profesores no sólo hnn de asistir conslnnh!menle, sino que debeon hacerlo 

con ft:icacta punlual1dad, v durante su permanencia en el eslabl.,cim1ento dnsempcnar 

con exacl1lud y precisión •~I papel que les correspondo; su conducta ha de ser 

intachable y su csuácter Sf"rlo. mandara sin altanería y sus OrtJen'9S serAn claras y 

precisas; llegado el ca-.o ha d" n•prPnder stn groSf"ria. y proceder con tQUaldad para 

todos. mostrflndose indulgent('I con lo IRve ó Inflexible con lo que nmerlte severa 

correeción: su troto dt-~ ser delicado y afahl". en suma. pondrñ la mi'ts f"Smerada 

sohcnud en rr.al1rar su-. debf'rr.s e-.cohtrrs· 4:;.> 

El dominio de conoc1rrnentos es un requerimiento básico para la acl1\1'1dad de todo 

educador. En este rubro. su buen mane10 del lengun1e es 1nd1spensable, el cual 

. no debe rayar en comediante. y tener presente quo de lo sublime a lo ridículo 

no hay más que un paso. su lengua¡o debe ser noble y correcto. a la par que 

sencillo y natural" 41 

Esto es necesario para el rnaeslro, ya que sus d1scipulos esperan de él la 

respuesta a todas sus preguntas. se con..,1crte en el modolo a seguir En un 

ejemplo Rébsamen hace alusión a ello "'Estas y otras preguntas análogns surgen 

en la mente del nu'\o Su contestación la espora de los labios del maestro; de ahí 

su atención excitada por Ja curiosidad" -

Entre estos conocimientos debe mantenerse al tanto de la enseñanza moderna. 

ya que la educación que recibe el alumno del maestro tiene una importante 

influencia en su porvenir 

"" ... ¿Cón10 heJnos dP Pd11Citr ~ nue">lros h11os? Mucho. rnuchls1mo depende do esto 

asunlo de la cn-.a prill:"rna. pPro qu1;.'"\s 1ni'ts aún de In Pscuela y del maestro. La 

ensenanza que rt!c1h~ el nnio rn la escuela. hene en la mayorla de Jos casos una 

innuencia dec1-.1va sobrP su porvenir ¡Tenedlo presenle, maestros. y fonnad hombres 

del presente y nn del ílR!'">ado' Abdn:nd la rutina en vueslra ensennnza. ó Introducid los 
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princii»os modomosl Sólo asl fo,.maron1os una genen1clOn, intttlnctual. rno,.al y 

flsicamenle vigorosa y robus1a·.~ 

Los alumnos seguirán el ejemplo del maestro. serán guiados por él para lograr 

alcanzar los "obJel1vos" planteados en el curso escolar- "El curso de estudios de 

una escuela es como un camrno que van los nu..,os recorriendo 1untos. cuidados y 

guiados por el maestro" ...., 

Pero si el maestro se considera como guia, al alumno le corresponde 1nvest1gar 

"No debe olvidarse ni un momento quo el rnno ha de 1nvest1gar y el maestro sólo 

ha de ser el guia, debe sólo suministrarle los elementos adecuados que le hagan 

posible la invest1gac16n, suscitándolo al mismo tiempo el interés'" .. 1 

El inculcar en el alumno la invest1gac1ón responde a la perspectiva cienl1ficista 

que exalta a la observación y experrmentación Se plantea que para lograr un 

mejor resultado en la enser'\anza de la h1storra. los alumnos construyan un 

pequer.o museo que sirva para observar 

·En estn pnnc1p10 ~stnba la llarnada rn">f'l'lanza 1111u1llva objeuva 

(anschauungsurnr.rnchl). rt?ahzada por Pl!~.taloZ'.1"1. y cuya importancia expresa el 

misn10 maestro con la!'i s1gu1t?nles palabras la Auschauung (observación e inluición) 

es el fundarnento absolulo de lodo sab<>r· 4ll 

El alumno se forma conforme a dos modelos a seguir, el del maestro y el de los 

héroes. Se intenta que siga el camino de estos dos prototipos configurados por 

una serie de virtudes morales e 1ntelcctuales El héroe debe ser''. como dice 

Manuel Flores. el eje de la enseñanza de la Historia" "9 

Para el educando se requiere. más que de una educación política, una cientifica y 

tecnológica Un ejemplo, puede ilustrar esta visión. "Debe preferirse a los sucesos 

de significación puramente polihca aquello que se relacione con el progreso de 

las ciencias y las artes (inversiones, descubrirn1entos)'".!:o0 
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El maestro debe prop1c1ar en el alumno la reflexión. por lo que no es conveniente 

que se transmita el conoc1m1onto de forma lineal, sino debe buscar los medios 

para que participe '"Antiguamente el maestro explicaba y exponía por sí mismo 

las doctrinas: hoy, con meJOr acuerdo, sosllene casi siempre un diálogo con sus 

alumnos"" si 

Para propiciar el desarrollo de estos niveles reflexivos en el alumno. el maestro 

puede apoyarse en el 111.>ro como un auxiliar didáctico " Los libros. como los 

maestros, no han de decir todo al alumno. sino más bien provocar las reflexiones 

y pensamientos do éste" '5;-

En este sentido es necesario que el docenle tenga en cuenta el crecimiento 

intelectual del educando para la realización de toda act1v1dad de aprendizaje 

.. Nada más cuerdo, nr más conforme á una sana pedagogia que esta d1strrbuc16n, 

que esta graduación que refleJa y sigue paso á paso el crecimiento intelectual del 

nir'flo".~ 

La educación intelectual tiene como base a la educación física y a la moral. como 

garantía de su perfeccionamiento. todo ello conforme a los mejores preceptos 

pedagógicos 

"Esla facultad psiquica /la inleligencia/ puede ser considerada con relación 

á sólo el sujeto 6 bien con relación al objeto: su primer aspecto es puramente 

psicológico. en tanto que el segundo es esencialmente pedagógico'" !>4 

La inteligencia es cons1d~rada como perfectible y ello se logra a través de 

ejercicios en sus diversas formas y circunstancias. En una operación intelectual 

se realizan simultáneamente dos hechos· el ejercicio realizado por aquéllos 

órganos que realizan esta operación. y la acumulación de un conocimiento "Al 

primer fenómeno psiqwco se llama educación intelectual y al resultado del 

segundo, instrucción". !">S 

~=·cano. A ._OR...Clt. p ~ 
5.3 lb!<Mm. " .. g 
54' RUll'. Lla9 E • OP-CJt p 37 
SS lbkMm. pp 38-39 
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Es necesario considerar que los resultados de estos hechos se manifiestan de 

forma diferente, tos de la instrucción son mediante el lenguaje hablado o escrito; 

los referente a la educación intelectual consisten en la suprema aptitud para 

resolver los problemas que se presenten 

aunque el Ideal en la cunur• de la 1n1ehgeneia debe ~r unir a una 'educación 

conveniente, una lnslrueetón suflcienle', con nolorledad ft5 aqu~lla superior A 651a; 

pero si actuahnente y para nosotros es cl•rls&ma esta conskJeración, no lo ha stdo ni 

lo es para la mayor1a que, MTóneamenle, sigue cteyendo que el poder Intelectual es 

proporcional al númttf'O de nociones acumuladas en la memorta• 95 

En la escuela se deben contemplar estas dos fases de la inteligencia, 

otorgéndole. preponderancia a la educación 

Luis E. Ru1z concuerda con la propuesta del Or Flores al d1vid1r en seis 

facultades u operaciones intelectuales. las cuales son percepción, atención, 

memoria, imag1nac16n, rac1ocin10 y abstracción 

Estas funciones Juegan un importante papel en el proceso educalivo. Asi la 

percepción que conlnbuye a adquirir conc1enc1a de las impresiones sensorias, es 

la base y estimulo de todas las facultades intelectuales 

·siendo eslo asl. féc1I es comprender que el fin principal de la educación debe ser 

se-n5.1b1hzar al 5.u¡eto para que no sólo perciba o tenga conciencia de las grandes 

Impresiones, sino que 5eA capaz de apreciar aún las muy pequet\as•.57 

Con la atención se pos1b1hta el aumentar la intensidad de determinadas 

percepciones, de forma deliberada y voluntaria "El imán para la atención no es 

otro que el adaptar la enseñanza á las condiciones del educando. haciendo grata 

e interesante la lección". !.B 
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La memoria permite el reproducir los estados do conciencia pasados Para ellos, 

es necesario tener en cuenta las siguientes reglas· 

.. la lnlwirnsidad y In fldrltdad df!' los recuerdos nn condiciones AnAl<>gas son tanto 

mayores cuanto más inlPnsa y prO:ioma ha sido la percepc.10n prtmf'ra 

.. La rPpehcu\n rrPcunnte de un hnc:ho favornC.tt su r"cucrno 

... Los recuerdos se despiertan y faetlltan por asociación con olros más fifciles ó con 

percepciones actuales" 5lil 

La imaginación desemper"ta un papel importante en la inteligencia, ya que 

contribuye a su activación 

"En erecto, aqui no hay reproducción de lo perc1b1do ni de lo acumulado, 

sino una forma nueva de verdadera construcción. cuyo objeto es formar un todo 

nuevo para sat1sfacf'tr nuestras necesidades"""° 

El desarrollo de la imaginación en los alumnos se da en base a una serie de 

ejercicios que pos1b1l1te su carácter inventivo y constructivo Con el raciocinio se 

logrará investigar lo desconoc1do valiéndose de lo conocido 

"En tales forma-. sr purdr rac1oc111ar pa111endo de una sola obc;f""rvac1ón pnra llegar 

é un caso part1culnr, 1nhur.ndo de vanas observacionr.<s !i1m1larrs el mayor nümf"ro ó 

la lolalidnd de hrr.hos de la mi'.'>ma cla~e. y por úlli1no. pa1tir de un concr.plo general 

para lnfenr uno ó algunos hechos de la m15ma cl.,~t!~tlt 

La enseftanza del conoc1m1ento responde al tipo de ideas que lo fundamentan . 

.. Todo conocimiento fundado en ideas simbólicas debe inculcarse suministrando 

previamente al discipufo los símbolos correspondientes, procurando que estime 

en todo su valor las relaciones que ellos tienen con los hechos reales"-"2 

!>Y IDklem. pp 44-•S 
60 ltl!<k<TI. p4Y 
151 lbfWm. p 51 
e2 lb.'d9m. P 12'5 
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4.2 LA FORMACIÓN DOCENTE, PUNTO DE ARTICULACIÓN 
ENTRE LA TEORIA Y LA PRÁCTICA 

Durante la última parte del siglo XIX se genera una gran preocupación por Ja 

calidad de la educación. destacando la deficiente formación do los maestros que 

venfan arraslrando desde tiempos anteriores como causa fundamental de esta 

situación 

La espontaneidad de estos maestros contribuía a que cualquier persona con una 

minima ''formación", léase nociones de lectura y escritura, lograra colocarse como 

maestro No obstante los intentos para solucionar esta problemática en el 

transcurso del siglo XIX. ras der1cienc1as en la docencia soguían persistiendo; 

además en lo general se desconocían las nuevas teorias y métodos de 

enser"lanza 

Con la intención de solventar esta problemát1ca, se fundan algunas 1nst1tuciones 

para formar maestros. sin embargo en ninguna de ellas de realizan estudios 

pedagógicos con la debida profundidad Carlos A Carrillo señala lo s1gu1ente 

Jan poslergados estén los estudios pedagógico"> en los ustablec1mientos a QUP me 

renero. qu., ninguno mer,..ce el nomhrP df'I P!'Y<:url.11 norrnal los qu"" R"il se llaman. son 

simplemenle colegios supPrlores - n.3 

Educadores y funcionanos públicos consideran necesario abrir escuelas para la 

formación de maestros, como es el caso de las escuelas normales; Luis E. Ruiz 

refiere cómo el Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Protas10 p_ Tagle 

- ... Llevó su perspjcaz atr.onciOn a la ·escuela Nacional Secundaria de ninas·. qu¡so 

hacer de este establ"cunienlo el ffl'cundo semillero de profesoras de lnstrueción 

secundarla ... se le d10 concien2udo reglamenlo. y se completó su programa con 

nuevas é importantlsimas aslQnaluras. que fueron las ciencias rlsicas y naturales. la 

higiene. la medicina y Ja economla domésllca, la reposterla, y sobre lodo la 

pedagogla mOdema ... .,.. 

~ c.rrtllo. e.no. A . ....OP-Cll, p 2~ 
Ruu, L ... E. Oo-CIC. pp 2'52-253 

178 



Otro acontecim1ento de relevancia para la formación de maestros es el que 

durante la gestión del Lic. Joaquín Barabda en el citado min1steno. el 

ayuntamiento a partir de 1 865 participa en l.::. organ1zac16n y en la formación de 

maestros "No habiendo Escuola Normal. el Ayuntamiento era el principal 

encargado. por medio de sus profesores, de preparar para el profesorado y 

extender los titules correspond1entes".e.os 

Las escuelas municipales también se vieron favorecidas en lo que respecta a la 

formación de sus profesores, ya que en 1882 se instala una Academia de 

Pedagogia para el profesorado municipal. en la cual funge como presidente el Dr 

Luis E. Ru1z 

·es1a fue una fnrmal tnntnllva para unificar y haCf!'r proqrc5.'lr los estudms 

Pducacionnlec; Las d1scus1onf'!s y lns lecciones dadas alll fueron cuKlado!iamcnte 

recogidas por la esleno0rafia y publicada f'!n tres tomos El H Ayunlamienlo, é 

moción df'I mismo lnlf'llgenle regidor, non1bró pt"f!sidenlc de la Academut é quien esto 

escnt>on y secrelano al profesor Andrés Oscoy, haclt\ndose la solemne Inauguración de 

dicha Acadf'lrnla el S de mayo de t 682- ne 

En ese momonto se considera que para alcanzar el impulso que demanda la 

civilización actual, se requiere de preparar buenos ciudadanos; pero sólo se 

logrará formando buenos maestros. por lo que se requiere de una escuela normal. 

" .. ."El ejecutivo ha realizado al fin el pensamiento de establecer la Escuela Normal 

para Profesores. " 0

.'5.7 

la fundación de la Escuela Normal se reahza el 24 de febrero de 1887. y con ello 

se inicia la importante labor de formar maestros 

-La fundación de este f:J'"ª" plantel estableció defimlivamente el punto de partida para 

el mejoram1en10 drl profesor, en el D1slrllo y Terntonos. dtandole la entrada social A 

que es acrePdo,. y prrstttndole los elemf!ntos morales y rnatenales propios para que 

se forme cual debe ser- .-,.,, 

179 



En la Escuela Normal se deben cursar tanto estudios académicos como 

profesionales, destacando los estudios en el ámbito pedagógico En este sentido, 

Carlos A. Carrillo es partidario de que 

• ... una Escuela Nonnal es un e5tabl"cimil'!nto en que se cursan al mismo tiempo 

es!udlos ac.ademicos y prorestonales académicos. como llllgebra, histor1a, geografla; 

profeslon•lfts, como ped11gogl•. pslcologla pedag6Qica .• h1stor1a de la pedAQogfa, 

organtzRciOn y di~phn• e'!K""..olares" Mt 

Las Escuelas Normales. para set'lontas y la Escuela Normal. representan un 

importante impulso en la formación de maestros en nuestro país 

"Con la fund.t1c1ón de- las dos Escurlas Norrnalr"> rl GotJ1l'rno realizó y consolidó su 

pensamiento de formar el maf"slro y a con"""guulo ha d1ng1do sus esfuerzos 

protPQlt"tndO sin limite estos plHntell""> y mPJorAndolo._ sm CP.~,- 7o 

La Escuelas Normales fungieron como las pnnc1pales 1nst1tuc1ones formadoras de 

profesores. esto lo set'lala Enrique C Rébsamen al comentar 

~creo que serla inúhl ins1slir acerca de la Importancia de la E!>CUl'la Normal en lo que 

se ..-elacionH con ~u pnmer objrto. rs drctr. la formación de profP.sores· 71 

La apertura de estas escuelas por diversos estados de la Repübllca Mexicana 

contribuyó al mejoramiento de la educación Importante acción desan-ollaron 

Rébsamen y sus discípulos al conver1irse en los pnnc1pales difusores de la 

enset'lanza normalista 

Uno de los Estados que se dio a esta tarea fue Jalisco Por decreto se dispone 

que esta escuela " ... Tiene el doble objeto de formar profesores de instrucción 

primaria . elemental y superior. y de 1mpnmir el sello de la unidad c1entifica y 

pedagógica a la marcha do las Escuelas Pnmanas Públicas en el Estado"'.n 

ft4it C••l"llkl. C•loe. A . Op_Cll. p 2411 
70 RuU, l..,.. E . Op_Clf . p 2'17 
71 R~. Enr~C. -E-.tructura yObfo"IM:>de ._E..,......,. Norm.i..-.""" VIC"'"'" Fu.nteOIAZ. 0R.....~ p53 
72 GMela Rua1. R.-món. Qp_(;lf. p !>97 
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La fonnación de los maestros en el ámbito pedagógico la requieren no sólo los del 

nivel primaria que generalmenle son los que tienen mayor conocimiento al 

respecto, sino tambión los de los niveles medio y superior. •• Todos ellos 

necesitan, para descmper,ar bien su cometido, do la pedagogia. aunque sea de 

una parte limitada de la misma, del arte de enser'\ar" n 

El maestro "bien" formado es indispensable para el desarrollo de la educación 

acorde a los nuevos pnnc1p1os de la pedagogía moderna. y ello será 

primordialmente mediante la Escuela Normal "El buen maestro no puede 

comprarse, hay que formarlo y, por esto mismo. el problema de la Escuela Normal 

ha ocupado desdo hace un siglo á las naciones más cultas del universo" 7• La 

formación docente no sólo se realizó por medio de las escuelas normales. sino 

que se ut1llzaron otros medios para llevar a cabo esta labor 

El establecimiento de b1bhotecas en las escuelas. contribuye a la actualización del 

maestro y completa su formación 

• .. La fundación de \ln<I peQuPna bibliolec.a para consulta del maestro en cada 

escuela, Incluyendo la-. de las más pP.quenas rancherlas, y en ellas sobre lodo . 

... Unos cuantos libros. un SPncillo annano para colocar1os, eso es todo cuanto 

sollcito. Entre aQt1ellos f1gurarlan naluralmenle en pnmer lugar un buen diccionario 

castellano y algunos tratados dt? pedago<Jla: y en seQundo ténnino. diversas obras de 

consulta relat1..,11s Á las asignaturas cursadas en la escurla ,"75 

Las bibliotecas llegan a ser de gran utilidad en las escuelas para los docentes y 

alumnos, en ellas no deben faltar las obras pedagógicas tanto nacionales como 

extranjeras Esto permitirá, en el caso del docente. preparar de un modo 

apropiado las clases y mantenerlo al dia en lo referente a las novedades 

pedagógicas " .. Las pubhcac1ones pedagógicas tanto nacionales como 

extranjeras deben porfiar principal parte en la biblioteca, porque ellas son el fiel 

trasunto del movimiento pedagógico dentro y fuera del pais."7"' 

73 R-. Erw¡que e . •t.• P..qao<>QI• ~: .... _oP~Cft . pP ~3"17 
7• R-. Erw~ C. -p,~to. do- Lry y R..gla~o doo 1- E..:~ N<>frn.I <h>I E .. 1/KkJ ,,._ Gu•na ....... o. pl'..-.t..,.,. al 
~del ..-..rno e l.11! Ja.quin º"'".-g6<1 <"",.,..roi1otC. '9n M<e""=º 1n1~1~1 .• pp 5fl.-60 

7'5 ~=~u:;~~~-·_g:.-;~: 31G-311 
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La lectura de obras pedagógicas es vital para el maestro, no basta con la 

experiencia personal sino es necesario revisar las diversas propuestas 

pedagógicas que representan un cUmulo de estudios y experiencias 

Carlos A Carrillo propone un e1emplo que permite esclarecer esta s1tuac16n 

EllJanse dos m•.,slros de l'ISCuela Que esién de 6guakSacl de cond1ciontts 

lntelectualtts; dAsele • uno de ellos un buen lratado de p<ftdagogla para Que lo lea y 

medite. y déjese al otro !lln este auxilio, al cabo de uno O dos anos comptuense 

ambos, y se Advertiré la nolable super1ofid<ld que tiene el primero sobre el otro• n 

Es importante que el maestro tenga en cuenla el no esperar todo del gobierno, 

sino valerse de sus propios esfuerzos y de su iniciativa individual, ... . Tomad 

como d1v1sa. querer es poder, llevadla al terreno de la práctica, y apoyados en 

ella realizaréis mrlagros".7e 

Otro medio que contribuye a la formación de docentes lo representan las clases 

públicas de pedagogía que se establecen en la preparatoria y en las Escuelas 

Secundarias de Nu'las para los ayudantes de maestros que no tenían formación 

pedagógica Se le encomienda a Luis E Ru1z ocuparse de esta labor, obteniendo 

magníficos resultados 

·Esta cAIPdra. que fue "icrv1da con rrgu/andad, dm los mejores frutos, pues los 

concurnmles se dPd1caron con tal empeno y buen éxito ti los estudios pedagógicos 

que hoy muchos de ellos dignamente desempethan direcciones en las Escuelas 

Nacionales Pnmar1as· 7Sl 

Si estos cursos resultaron adecuados para formar a los ayudantes de maestro, no 

eran suficientes para otorgar una sólida formación pedagógica. para lo cual se 

insiste que la educación normalista es la más adecuada. "Todo esto no es posible 

conseguirlo en un sólo ar.o; es preciso dedicar dos años por lo menos a los 

estudios pedagógicos y tres a los de instrucción primaria superior".ao 

T7 .c.m11o, e-.... A . OP~.ft. p 312 
7 e lbl<;Mom.p313 
7V RU&Z. LL#9 E. Og_Cll. p ~ 
80 o..rc1. RUU". R...-nórl. Oa....Clt P ec"5 
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El maestro ocupa un lugar pnmord1al en el proceso do ensel"\anza·aprend1za1e. lo 

consideran como el alma de la ansor"lanza Estos teóricos de la educación 

plantean que no bastan edif1c1os modernos. muebles y materiales escolares de 

primera, los métodos más avanzados s1 no se tiene en cuenta el "alma·• que todo 

lo mueve, que da vida y animación a la letra muerta de Jos reglamentos_ Su 
ejemplar conducta, ardiente patnot1smo, su sólido saber y su talento pedagógico. 

son las más sólidas características del maestro 

Carrillo comenta las características de todo buen maestro 

"'Porque para ser mn.,stro. no basta, como piensa el vulgo. saber lo que se va .A 

enM'!nar; P.so es lo que mf'"nos hace falta La rP.ceta para hacer bueno5 maestros es un 

poco d1stinla: 1 onra dn conocinuentos. 2 dP rnélodo bueno para la ensenanza y 6 de 

disciplina .. HP nqul un mae~tro rxcrlente Me equivoco. todavla faltan 8 o 10 partes 

de cartno A los ninos"' e1 

Rébsamen también aborda lo referente a las características que debe poseer el 

maestro, las cuales no sólo abarcan el ámbito moral sino el dominio de 

conocimientos y el arte de ensei'\ar. "Además de las cuahdades morales que 

deben adornar al maestro. es preciso que concurran en él dos condiciones sin las 

cuales siempre serán estériles los esfuerzos quo le dicte su buena voluntad debe 

poseerá fondo las materias que han de enseñar. y esto se conseguirá mediante 

los estudios amplios Debe poseer á la vez el arte de enseñar. y este punto es 

aún más importante que el primero" e~ 

La intención de estos discursos. al serlalar las caracleríst1cas idóneas de un 

maestro es man1feslar la necesidad de hacer de la docencia una profesión, de ello 

se deriva la insistencia por la apertura de escuelas normales que contribuyen a 

esta tarea 

·No ex:lsllendo en el pais hasta ahora ningún centro cientifico. llámesele 

Universidad, Escuela Normal Superior, Facultad de Ciencias, de Letras 6 de Filosofla. 

dond" se provee á la Jonnaci6n de profesores especinlistas para la ensenanza 

8 ' Carrillo. c ..... A. Op_c;n. p M 
l!l2 R~. EIW1qU9 C. ·propcto-. M lrt y R~o·. OJ;zJ;ll p 153 
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secundaria y nonnal, como las 111men todas las naciones europeas. deben las 

vacmntes rftSpectlvas cubrirse de prelenmcia con prolnsorr.s norTTiallstas de 

lnstrucc.;On primaria superior, mientras. Uno un 111 ser enhe nosotros una verdadera 

carrera el profesorado Sf!Cundarto•."3 

No obstante las constantes demandas por la formación do maestros, existe un 

preocupación por la situación económica por la que atraviesan en esos 

momentos, lo que llega a ser otro factor que impide una verdadera 

profesional1zación del docente. 

9No es el ladol'" pedagógico el Unico que puede resol..,cH el prnblema expt"esado en 

el eplgrale, porque la duración de los estudios nonnalistas guarda, como es natural. 

Intima relación en la posictOn social y nconOmica quf! puede el Estado ofrecer é los 

lutUl'"OS maestros. SI la n1lr1buciOn de los maeshos he de permanecer é la mitad O a la 

cuarta parte d" los emolumentos que pueden esperar el abogado. el Ingeniero O el 

m&dico. no JM:l'demos e•iO•I'" al prolPsor de Instrucción pnmana igual tiempo de 

estuchas como A los de las demAs carrerAs aPnllficas y htrrartas Y si lo hiciéramos, 

no cabe duda. que IAS Es.cuelas NonTiales quf"darian dr.-s.1er1ac;· M 

Se cuestiona que se pueda enser'\ar sin una formación propicia; aún para la 

enser"lianza elemental por más fácil quo parezca se requiere de una formación 
teórica y práctica 

.. La dirección de una escuela de pllrvulos demanda de parte de las maestras 

cualklades especiallsimes y un conocim1enlo profundo de la parte técnica del sistema 

lroebellano . 

•.. V se establezca una escuela de pArvulos nnexa para la préctica profesional de las 

alumnas respectlvas·.e.5 

En la formación docente se coincide en un punto elemental que es el que la 

educación profesional que deben recibir los futuros maestros debe abarcar el 
estudio de la pedagogía moderna. 

~ ltdci.m. p D3 
85 lbto.m. p , 2, 

lbldolMn. p95 
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Otro punto que se destaca en la formación de maestros, es que el profesorado 

no..-malista requiere de una adecuada formación. En..-ique C- Rébsamen explica 

esta situación 

"Es Inconcuso, que lo9 que van .A fonnar maestros. deben ~r1o ellos mismos Es 

Indispensable. toner alrjm1o del profnsorado nonnal Jii los em11lricos, aun cuando sean 

personas muy honorables y posean acaso amplísimos conocim1en1os en otras 

ptofeslon,,s" 11e 

Diversos medios se pueden utiliza..- para formar profesores como en los 

Congresos. Academias de Profesores o mediante la ya citada Prensa 

Pedagógica 

"Las reuniones d" protr.!iflre~. ya en determinadas "poca'!> y PflnTIAO("C1endo poco 

tiempo en se~16n. como aconlece en los Congr("SOS Ped0tg6Q1c:os, O ya formando 

agrupaciones permanrnles, corno se realiza con la Academia. son grandemente 

ben~fica para la rnslf"ftanra" 1'7 

La formación de maestros requiere del conocim1ento de anatomia y f1s1ologia que 

le permitirá comprender las leyes de la educación para aplicarlas con mayor 

certeza; del estudio de la pedagogía general que se refiere a la forma de educar y 
desarrollar la naturaleza humana. del conocimiento de la metodología que 

comprende la forma de comunica..- el conocimiento (método) como la manera de 

emplear este método, asr también debe conocer la disciplina escolar y la 

organización escolar 

Hay un propósito claro con todas las alternativas que se establecen para la 

importante act1v1dad de forma..- maestros, " ... constituir un todo homogéneo capaz 

de darle fisionomía propia y distinguida á la pedagogía nacionar·.88 

E ~:.r~ "eª: Q¡UW!I. p 212 
lbl~.p213 
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4.3 LA PARTICIPACIÓN DOCENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRÁCTICA EDUCATIVA 

La enset\anza memorlstica representó para los educadores del porfiriato un 

vestigio de la época colonial, vinculada con el oscurantismo y dogmatismo 

eclesiástico. Por esta razón se apegaron a tratar en sus discursos una propuesta 

alternativa que contribuyera a rebasar estas posturas caducas de la educación 

En este discurso se demandó de la participación docente, con la intención de que 

los maestros se comprometieran con su propia práctica. de tal manef"a que 

reflexionaran en tor-no a la misma e innovaran los métodos existentes. 

Uno de los puntos que se mencionan es que el docente no debe considerar al 

nit\o como una tabla rasa en la cual se vierten los conoc1m1entos, sino le debe 

propiciar su creatividad 

Carlos A Carrillo al respecto cita al escritor americano W1ckorsham· 

·e1 espin1u, d1cr.. no .-s un simple rPClp1Pule que liPne que llPnarse como un cajón 

para rnoduu sem1lln. e'S un poder QlJe aspHH Á desarrollarse No es una tabla rasa. una 

pagina en blanco. en la que puede uno f>SC.rtbir. sino una nct1vldad innata que tiende ft 

su fin. una fuerza que modifica todo lo que se pone en contacto con ena·."9 

El maestro tiene que considerar que no basta cultivar la memoria sino es 

fundamental el hacerlo con inteligencia. lo que requiere del desarrollo de 
actividades y de eJerc1c1os 

- ... No es A fuerza de libros como se ensel\a ni nil\o; de que no son memorias. sino 

inteligencias lo que debe educarse. lntehgenclas que tienen sed de movimiento y 

vida. y que se agostan {s1cJ y mueren por fnlta de actividad y de e}ercicio• 90 

Para lograr este propósito educativo se requiere de que el maestro genere 

innovaciones en su práctica. lo cual sólo se logra a partir de una formación 
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pedagógica que demanda de su 1ncurs16n en la construcción teónco-pedagógica y 

lo cual puede darse desde sus propias experiencias 

El maestro debe participar en las reformas educativas, necesarias para encaminar 

a la educación por el sendero de la modernidad Estas sólo se lograrán contando 

con su intervención en la producción teórica a partir de su misma práctica y no 

sólo desde el escritorio de los grandes teóricos 

•¡Papel! ¡papell Tú "''"§ m1 voz, mi f'ICO. mi Rlif'lnlo; tú qu"' nr-ps mi bt'"azo. mi 

Instrumento, n1I podrr, "" todo. vuela y proclama y gula una y mil veces A los 

maestros que IR gran relonnn, la p1imPrR rrforma. IR 1n:.s nf"Cf'"Sann. la mAs urgente 

de todas las refonna-.. rs prpo;c1ndir dr los hhros. Rrnncona1los. S("puttar1os "" el 

olvtdo y Pn "'I polvo, y rrt•mpla.rar su rno;pnan.ta Anda y nu1,.rta con la rnsenAnza 

eficaz. viva y fPcundA dr la palabra -91 

El maestro genera transformaciones on la educación, una de éstas responde a las 

alternativas que se ofrecen para solventar las problemáticas de la educación 

tradicional. La 1nconform1dad y angustia del estudiante por as1st1r a la escuela, 

ahora se convierte en go~o. y todo ello debido a labor del docente. Carrillo narra 

esta situación 

.. mis alumnos rnlraban ti las ocho de la manan a. y en Vf:'Z df' ingresar A ciase 

lnmedialamenle. se ponian. ó mrjor dicho. los ponla yo a jugar No faltaban personas 

que censuraran acrrmen1r 1n1 conducta. porque en rl mundo s1empn• hay de sobra 

necios que se dan guslo cnhcando a todo su sabor aquello que no entienden Pero yo 

me encogla de hombros anle tales cril1cas, y segula en mis trece. ¿Y a que no 

adivináis quflo consrgula con eso? Desde luego. aquellos alumnos eran é cual més 

puntual .. -92 

La educación que requiere el alumno de esta época le debe permitir pensar po,- si 

mismo, reflexionar, y no convertirlo en mero repetidor. 

"Educar al nifto. no es ombOdogar en su cabeza frases que otro cerebro elaboró, y 

que para él carezcan de senUdo; no es vaciar en su memoria libros; es enseftar1e é 

D1 lbldem. p 42 
D21b~.pXI 
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pensar por sJ propio. • dlscumr ~I misn10. é ft•J>fnsnr su pcnsnmlnulo con palabras 

buscadas y eomb4nAdas por itl mismo .. •o:-. 

Para lograr este objel1vo de la educación se plantea aplicar algunos principios de 

la teoría positivista como el de la observación y el de las leyes. Aunque no todos 

los educadores siguieron esta propuesta, representa un importante avance en Ja 

consolidación de la pedagogía en México Un ejemplo de esta perspectiva es la 

propuesta de Luis E Ruiz, quien 

• .. Observa los renOmenos. los pone a pn.Jeba por medio dP. la rxpenencia y como 

fruto de anos de estudio. ofreCft como ntsullado esta obra J1ra1Ado P.IP.mental dft 

P&dagoglaJ "'"la qutt vn sinlPllzando ras lryes dr la pPdagoala .. o.e 

El profesor desempel"la un papel fundamental para el logro de esta mete. guiando 

al estudiante en el desarrollo de sus facultades. " el mejor educador es el que 

sabe guiar al alumno en el desarrollo de sus facultades. encauzándolo en Ja 

práctica, más que en la repe11c16n memorística do un s1nfin de conocim1entos" ""' 

Esta expectativa de la educación reqwere de la part1c1pac16n de los maestros 

desde diversos espacios. para llevar a cabo la d1scus1ón y análisis de la situación 

de la educación en la nación y para pos1bll1tar alternativas a los problemas 

educativos " La d1recc16n científica de la 1nstrucc16n primaria dobe ser confiada 

siempre a cuerpos colegiados porque es preciso se reflexione y se discutan los 

métodos ampliamente" ~ 

Es necesario que los profesores adquieran los conoc1m1entos indispensables para 

poder llevar a cabo la enseflanza cientif1ca, y para que su partrc1pac1ón tenga una 

verdadera repercusión en la transformación educativa 

.. Los mHoslros. aunque con muy hermosas P)(CPpdones. no lendrlan los 

conoomicnlos f'!Spec1ales necesartos pnra desempm,Ar bien las funciones de la 

dirección cientifica de la ensenanza•.97 
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El Estado debe contribuir a fa formación de los profesores procurando apoyarlos 

con becas para que realicen sus estudios normales. adomás éstos puoden 

participar en la instrucción que el Estado bnnda al pueblo 

"'No pued" hnb<ror duda ncrrca de In converu.,.nc1a para el E~IHrtO dr, fac1lrtar, 

medinnltt ~nsiones. ""' mgrl"!so A la Escuela Nonnal n 1óvene5 mtrl•ar.ontrs y nphc.ado'.'I 

y que por folla de recu1~s no podrlan sostnnerse por '.'11 rn1o;.mos Nnda mAs justo. 

que. en cambio, se IHS imponga In obllgaetOn {Art 10) df" sr,rv1r delcnnmHdO hempo 

en IA Instrucción Publico ch•/ E"it.;:1do -"°" 

El maestro adquiria un sentido d1feronto en las nuevas propuestas educativas. en 

las que se le consideraba como un agente educador 

Para transformar la educación. no basta con la '"aplicación de métodos" de una 

manera mecánica. sino que la part1c1pac1ón del docente contnbuye a la obtención 

de meJOres resullados de la práctica educativa De acuerdo a lo citado, Rébsamen 

menciona 

·creemos, con Compare. que los m"todos son instrumentos que, por pt?r1Pctos que 

sean. sólo tienen el vnlor por la hnbihdad dP la mano que los usn Un Vf!rdadero 

artl!>fa crearé une obra mngna, aun con malas herramientas. y un verdadero maestro 

obtendré buenos resultadas aun cun mé-todas dehcientcs. m1enlras que nada 

conseguiré el que no es maestro, aunque 1uviera a su disposición los mejores 

mCtodos·g.g 

Al considerar la participación docente como factor esencial en el proceso 

ensel"lanza-aprendiZaJe, se posibilita rebasar el senttdo lineal y rígido que ofrecían 

las leyes positivistas. El método didáctico se considera como individual, y en el 

que cada docente proporciona lo que le es propio. 

'"El factor mas importanle en la ensenanza es siempre la personalidad del maestro: 

carActer. el grado de su cullure Intelectual y moral, el lnlerés que toma en su 

ge lbl"'"'1., p002 
gg c..i-.a... "br•ham.:.Ped-aog••-.R~~·. ~ .. oeo. l..,_•• dtt .. Vdll de Ch. Boure1. 1912. pp.211-213 • .., ~ 
Balant, ~C' • .P~gogoeo d\Jl"&mto: C'l.fO"f•nato. ,....oca. SEP-Edoc..,,_. Et Cabdllo, 1985. p 70. 
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pn>feslOn, el canno que le Inspiran los ninos, el enlu5tasmo que slenln por su atto y 

noble ministeno- too 

La individualidad pedagógica de cada profesor le permite construir una práctica 

propia. lo cual denota un sentido de part1c1pación que 1mphca a lo teórico y 
préctico. De acuerdo a lo antes citado, Rébsamen afirma 

'"Lo Importante es que Clld• maestro procure ser un verdadero art1s1•. que sepa 

manejar su lns1rumen10 -el m~todo- con habfüdad, transfonnando segun su propta 

lncllvktualk:lad y encontrar en e.ad• circunslancia el tono más adecuado Este tono 

depende del sujeto y del objeto, var1ar6, como es cons1gwenlf". según los alumnos y 

s.egUn la materi• de ensenanza 

.. Su mélodo es la expn~s•ón esponttinea de una inlehgenc:ta clara y renexlva, de 

una sensibiltdad moral, noble y genero-;.a, dP una voluntad f1nne .. lnquPbrantable, en 

una palabra. d" una verdadf'ra 1nd1v1duahdad pr<1agóg1ca· 101 

Al hacer referencia al método d1déict1co se involucra al docente, y su partic1pac16n 

contribuye a darle un sentido propio Este método es definrdo de la s1gu1ente 

manera "El método d1dáct1co o mélodo de la ense~anza primaria, es la manef'"a 

de escoger, ordena,.. y exponer la materia. y comp,.-ende, paf'" consiguiente, estos 

tres facto,.-es elección de la materra, orden y forma. de la enser"lanza" 102 

El pf'"ofesor adquiere el papel do guía, o del que d1ngo. y se vale del método paf'"a 

alcanzar la meta educativa que se ha propuesto 

·Er método de este Ull1mo (el proresorJ consiste esencialmente en facililar la unión 

enlre ob1e10 y sujelo, o sea la asirn1lación de la maloria de ensenanza a la mente del 

nino El método d1dflctlco nos indica el camino en general que ha de seguir el maestro 

para obtener esta unión y dar ar nii\o conocimientos, valiéndose a la vez de los 

mismos conocim1en1os para poner en ejercicio sus facultades y educ.ertas•.,03 

100 lt>tdonn. p 71 'º' 't>ltM-m 
t02' Rolbaamen. En11ttuw C, Gul• M.o.f0dol6g1C8 .• Og.Ja .• p. 41. 
103 lb'Of:m. p 57 
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El profesor al poner en práctica el método didáctico incurre a diversos medios o 

procedimientos acorde a los .. ob1et1vos"' que se persiguen 

•A la realiraciOn de "stos fines qu" s.. propoun tol ml!todo, concurrn gran número de 

medios particulares y prAchcos, cuyo conjunto d~'"l..gnamos con el nombre de 

procedimientos. llamAndose en lo pal11cular 'de e•posíceónº los que emplea el ma"slro 

al dar su clase. Alguno!!. de 6stos tienen un carActer mAs bien mecAnico. mientras que 

otros se elevan A la catf"gorla de v"'n::tadf!ros mtKhos de f!'ducnctón intelectual. 

dlrtglltndose ya a una SOIP facuttad, v gr. la Pf'rcepaOn. la memona o la 1m30inac.16n. 

ya• todas ellas en su cor1unto•1CM 

En el método se vislumbra una alternativa para me1orar la educación; representa 

el medio propio para la enserianza, pero depende de lo que se va a enseriar para 

saber cuál es el procedimiento quo se utilizará 

• ... El m6todo tiene por sublime misión el perfeccionar al esph11u, ll"var1e en la mejor 

forma los conoclmtentos Para lo prlmr.ro, basta f!I ejrrc1cio. para lo segundo se han 

menester ml1ltlples eleml'!ntos. entre los cuales es1:. la naturnleza de los 

conocimientos~ 105 

El método debe estar enfocado a las condiciones de los educandos. y tiene que 

propiciarles la observación y experimentación Luis E Ru1z. uno de los más 

asiduos defensores de la C"nser'\anza posrt1vista. se~ala 

•La pnmera cond1c16n del método es adaptar las condiciones de la ensenanza á las 

condiciones de los enscl'mdos. y Hpelar sin ces.ar :t la observación y expertmentac1ón 

personnlcs dtll n1no. procurando ind1sponsablf!mrnle que la ensenan.ca sea concreta y 

que tenga como reactivo el placer que causa al nilio el hecho de aprende,... 1oe 

Si bien se recomienda Que el método contemple las condiciones de los 

educandos, quien lo lleva a su realización es el maestro. El maestro tiene un 

importante nivel de participación en los diversos métodos didácticos. Por ejemplo 

1CM ltttdftn, PP 57-Sl!I 
105 RUIJ', Luis E , Qg._CJt p 75 
toe. lbfdoml. p 90 
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para el de la ensenanza intuitiva se recomienda desarrollar ·e1 sentido de 

observación de los educandos 

•e1 mayor nUmero de nueslrA'!I pArt:.epciones lo hncemos por med1q dttl senlkfo de la 

vista; por e'to debf! procurar el mnestro que 5us alumnos tengan A la vista el objeto 

sobre el cual versa la ler..ción Y como los objetos que prf't~nte el maestro • sus 

di'!IClpulos en f!'I transcur.oo.o de los ano5 e~larf9!1 h1tn de ser much/s1mos y los mAs 

variados posibl .. s. ~ compr.,.nde la nf!'C4'!Sk1ad de quf!' 10dns las escuelas prtmarta!I. 

aün las mAs n.tc11mnntalns. est~n provistas de colf!CC1ones de cosas· 107 

Estos principios de la enser"lanza intuitiva u obJel1va sostienen que el método se 

basa en el desarrollo natural del hombre. por ello en la enseñanza se demanda el 
respeto de las diversas etapas de desarrollo del educando (fis1ca y psfquica). 

"He aquf el prtnc1pto fundamcnlal de la ensen11nr11 moderna. procl11mado por 

primera VP.Z por Pestatozzl. preconlzado hoy por lodos los pe-dagogos. y formulado 

nuevamf!'nfe por Hert>ert Spenc""r la enseftanza debe confonnar.1e, en su orden y 

mótodo. A la marcha natural df! la evolución tlsica y íJSfquica del hombre 

En este pnnc1p10 it"Slnba IR lla1nada en~enanl'a 10IU1t1va objeliva 

(Anschauungsunte"1cht). realizada por Pestalozzl. y cuyn importancia e:m:presa el 

mismo maestro con las s1gulentf!S palabras La Anschauung (observacJOn é intuición) 

es el fundamento absoluto de lado sabe,...1oe 

El profesor debe propiciar la raf1ex16n y el descubrimiento en sus alumnos, para 

ello cuenta con una sene de elementos que le han ofrecrdo su formación teórica y 

su experiencia. Los pedagogos de esta época solicitan del profesor su 

participación para enriquecer la enseñanza En este sentido señala un &JOmplo, 

en relación a la enser"lanza de la lectura 

- ... Bajo el rubro de ejerrJcios unas preguntas que versan sobre el contenkto de IR 

ledura ... ellas .. au:iclliRn al profesor en el resumen y calequismo empleado después 

de nlla (la lt!ctura) para ejercltAr la reflexión y propio juicio de-1disclpulo-109 

107R~.E~c.·e~1ntuot-·.0p,_c;~. T 11.P Z1:;? 
toe R~. e~ e, ·a.·~·~, L•Ant1gu.·._op~"· p teo 
109 C.wTlllo, CM1o. A, Op_Clf. P e1 
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Las preguntas pueden ser un método didáctico para el proresor, sin embargo es 
impartanto saberlas emplear para que no resullen contraproducentes. En este 

caso Carrillo e>epl1ca cómo realizarlas. 

"'Las preguntas no df'Jbftn Ir dl,~ldas .Q niogUn dlsclpulo en panicular. Oue cuando 

pregunte ¿Owf\n de!.Cub'10 la América? ni mis labjos. ni mis ojos. ni el movimiento 

df'l mi cabf'Jza, rrbirlrn qu1f\n hA df'!I contnstnr 

... Esta~ecer Pn las clases la coslumbr"e de que todos los alumnos levanten Ja mano, 

cuando se encu"ntrf'Jn c.apACftS de respondrtr A la preguntan que se ha heeho. Esta 

seré la rpgla gf!neral con tOdas las pr"'gunléiS" '10 

La enset'aanza memorist1ca y la mala utilización del libro de texto. son dos de las 

principales críticas que se hacen a la enset-Janza en este período. En estas 

criticas se trata de ubicar la runc1ón del maestro en la educación escolar, 

subrayando. su importancia y por lo tanto se Je considera irremplazable 

Enrique C Rébsamen reafirma lo ya citado: 

"De hecho se pncuentran en nueslras escuelas dos formas muy distintas· la 

ensel'\anza por medio d" la memorización del texto, y la ciase oral que bien podrla 

llamarse ensct\anza por medio del maP-slro. 

Lo que prr.tendemos es. que ya no m.és ocupe el texto el lugar que únicamente 

corresponde al maeslro: sin negar. por otra parte, que el texto, si reUne las cuahdades 

necesarias, puede ser uno de tanros medios secundarlos de que dispone el maestro 

para hacer más fructuosa la ense"anza".1 t' 

El profesor para abordar cada asignatura cuenta con un programa académico 

oficial que le indica el orden y la forma para la ensei'\anza. Sin embargo, el 

docente puede realizar un plan de trabajo que le permita desarrollar más 

acertadamente este programa "Esto impone al maestro concienzudo el deber de 

'1 o lbf<Mm. p 300 
111 R-...n.E~C.Gul•....,.~ .OP_.Clt.PJ>•;i"""'3 
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trazar al principio del al'\o escolar, dentro de los limites que marca el programa 

oficial, un plan detallado de cada asignatura. fi1ando, por decirlo así, los 'jalones' 

que le indiquen el camino de seguir''. 1t2 

Esta planeaci6n contribuye a presenciar la part1c1pac16n del docente en su 

práctica, ya que tiene la libertad para sel'\alar el orden y forma de los contenidos y 

actividades a desarrollar. "'En el caso concreto que nos ocupa, tiene el maestro 

campo hbre para subdividir el programa, segUn su crite;to propio "1u 

Estos discursos rompieron con el pasado y se abrió un nuevo camino en la 

didáctica, que contempla la libertad y participación del docente. asl como las 

condiciones de los educandos 
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CONCLUSIONES 

El referirse al debate pedagógico durante el porf1riato implicó considerar a esta 

realidad como lingüist1camente mediada, la cual nunca se presenta en forma 

abstracta y ahistórica. sino siempre en una sociedad determinada 

Esta tarea se realizó a partir de la relación entre la pos1c16n del perceptor y los 

documentos. procurando llegar a lo implic1to a través do lo que podnamos 

explicitar. De esta manera se conformaron nuevos modos de ser, nuevas 

significaciones, de tal modo que el problema de la verdad se mantiene hgado a la 

noción de creación 

En este trabajo se cons1dFH6 la h1stona personal y social de los part1c1pantes, 

autores de estos discursos pedagógicos Desde esta perspectiva fue 

imprec1nd1ble situar estos discursos en el seno de la h1stona. esto es relacionarlos 

con la vida soc10-cultural, polil1ca y económica de esto penado 

Se destaca la 1mpor1anc1a que adquiere el contexto histórico para entender un 

hecho. y concretamente quo lo fundamental, no es el hecho en si, sino el sentido 

que ha tomado en la h1stona. es decir no se buscó el origen de un sentido sino su 

inscripción en la h1stona 

La lectura hermenéutica de estos textos pedagógicos 1mphc6 un sentido de 

búsqueda, la des-construcción de los mismos, la liberación del discurso abriendo 

espacios y ausencias de significación, que llevaron a un nuevo significado. 

En el contexto histórico del porl"iriato se desarrolló un discurso pedagógico que 

logró trascender para la educación mexicana en todos sus niveles. ya que 
establecieron las bases de la educación moderna y contemporánea 

En estos discursos se demanda una mejor situación para la educación 

escolarizada. sobre todo para el nivel elemental. ya que se consideraba como una 

necesidad prioritaria el educar en este nivel a una población en su mayoría 

carente de estudios elementales. La educación elemental conduciria a la libertad 
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intelectual y moral del mexicano, por lo que adquiere primicia sobre los otros 

niveles educativos considerados como eht1stas 

El desarrollo de la vida urbana durante este periodo es de gran importancia para 

comprender el auge del discurso pedagógico y la realización de una serie de 

acciones que Jo favorecieron, como la educación escolarizada que representa una 

caracterfstica de las naciones progresistas y que contnbuyen al desarrollo de la 

vida productiva, asi como el establecimiento de escuelas normales. Ja 

organización de congresos pedagógicos y la d1fus1ón de la prensa pedagógica 

En este trabajo se rescató la discusión de estos educadores sobre la realidad 

educativa y concretamente sobre el papel que desarrolla el docente en la misma. 

Sus propuestas teóricas representan un esfuerzo por acercar a los profesores a 

los problemas fundamentales de la práctica educativa 

En el discurso que sostienen se plantea la idea de que sin comprender lo que se 

hace, Ja práctica educativa resulta mora reproducción de hábitos existentes Esto 

llega a representar una clara opos1c16n a conltnuar con las prácticas que se 

venían desarrollando desde el periodo colonial y que representaban una fase de 

estancamiento y atraso 

El discurso pedagógico del porfmato no considera al docente como un mero 

reproductor o ejecutor de prácticas pensadas y decididas por otros. victimas de 

lenguajes que se plantean leJOS de sus propias experiencias y de su misma 

práctica cotidiana; más bien se aborda la participación de ros docentes en Ja 

construcción y reconstrucción de su práctica y con ello su incursión en la 

conformación teórica que la explique y sustente. Los profesores se incorporan a 

este tipo de actividades a través de diferentes medios como circulos de estudio. 

cursos. congresos. ele 

En este periodo h1st6nco y de acuerdo al pos1tiv1smo se considera que al 

disponer de un conocimiento c1entifico se logra fundamentar la acción. Ante esta 

perspectiva. soslayamos que los hechos educativos son prácticas de carácter 

histórico y abierto que tienen un significado personal y social sujeto a 

va.loraciones que no pueden reducirse o superarse con explicaciones científicas. 
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Para estos autores la leerla es fundamental para explicar la práctica educativa, 

aunque no desligaron la relación entre toaría y práctica Ante esta prespectiva, es 

import9nte destacar el potencial y valor de la teorización en la determ1nac1ón de la 

práctica. Al respecto cabria preguntarse ¿cuál es el valor del pensamiento en 

educación?. 

La importancia del pensamiento en educación radica en que tiene la posibilidad 

de servir de sustento para la deliberación en que debe apoyarse toda acción 

pedagógica, y que comprende desde la polit1ca educativa para todo el sistema 

escolar. hasta las decisiones que en la misma práctica toman los docentes. El 

pensamiento contribuye a clarificar problemas. representar contextos, 

fundamentar alternativas y valorar retrospectivamente la realidad 

En estos discursos se plantea el profesionalizar la docencia lo que conlleva a 

considerar al docente más alla de un técnico eficaz, más bien como un 

profesional responsable que fundamenta su práctica en valores y en ideas que le 

permiten esclarecer las diversas situaciones y consecuencias de sus prácticas 

bajo una postura ética 

Asumimos que la práctica docente no se puede deducir directamente de los 

conocim1entos científicos La realidad educativa en la que se ubica el docente no 

la determina la c1enc1a. así como tampoco pueden realizar su práctica a partir del 

conocim1en10 c1entif1co 

En estos discursos existe un gran esfuerzo por hacer incursionar a los docentes 

en la reflexión y teonzac16n de sus prácticas Constantemente se hace alusión a 

la importancia de que el docente sea capaz de explicar sus actos. acciones y 

decisiones. Esto es, se remarca la trascendencia de argumentar lodo ello con 

lenguajes, más allá del sentido comUn 

ExisUa una clara preocupación por comprender los fenómenos de la enser'\anza, 

por proponer pautas para me1orar su realización, de descubrir mejores maneras 

de preparar a los docentes que adquieren el compromiso de enser.ar. En este 

trabajo consideramos que el conocimiento no se desarrolla natural e 
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inexorablemente, sino que su desarrollo se debe a l;.::1s 1nvestigac1ones de los 

estudiosos. Es una respuesta a las preguntas formuladas, problemas planteados 

y cuestiones estructu.-adas po.- estos mismos investigado.-es 

Ent.-e los p.-oblemas que se abordan, se plantea la importancia para el docente de 

una fo,-mación pedagógica necesaria para la indagación, el análisis y la 

interp.-etación de la práctica docente 

En este periodo se pugna po.- un educado.- formado en los procesos de 

responsabilidad. ética y acción para su realidad Esla formación posib1litaria 

niveles de participación en donde el docenle valorara los pnnc1p1os de hbertad, 

respeto y responsabilidad de cada 1nd1v1duo 

En estos discursos la ensel'\anza y el aprendizaje se plantean con un sentido de 

interacción en donde sus actores ocupan diferentes roles y persiguen d1st1nos 

propósitos simultáneamente Todo ello es tema de investigación de estos teóricos 

de la pedagogfa, y se convierte en tema de modelos teóncos y de tratados 

pedagógicos. 

En estos discursos se alcanzaba a planlear lo que seria para la pedagogía su 

principal objeto de estudio, la educación o los procesos formativos del suJeto Es a 

partir de las construcciones d1scursh1as en torno a las prácticas educativas que 

surgen las leerlas pedagógicas El comprender cómo se encara el problema de la 

educación en ese momento. permite esclarecer el origen en la teoría pedagógica 

en México La pedagogía adquiere un amplio reconoc1m1ento en el medio 

educativo, ya que se considera como la única alternativa para actualizar la 

educación que conduciría a la felicidad personal y a la ventura social 

En de estos autores. encontramos que al referirse a la enseñanza y al aprendizaje 

no se limitan a los aspectos técnicos sino hacen alusión a las relaciones 

interpersonales. Este enfoque conlleva, en esos momentos en donde impera la 

visión positivista, una perspectiva subjetiva y afectiva de dicho proceso. 

El aspecto técnico en la enser'"lanza y en el aprendizaje lo enfocan como una 

acción sistemática que pretende organiza.- las condiciones que los faciliten. Su 

centro de atención lo conforman aspectos como la selección de contenido, 

estrategias de enseñar:iza. evaluación, etc. 
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La ensel"\anza y el aprond1zn1e no se ven ;uslados de unn.s1tuac16n polillco-soc1al. 

se desarrollan dentro de una cultura especifica, se llevan a cabo entre personas 

concretas que tienen una postura de clase. es por ello que se alude a la s11uac1ón 

social del profesor y se demandan 1no1ores cond1c1onos salariales 

La práctica educativa no se concibe sólo en función do las variables internas del 

proceso enseñanza-oprend1za1e. sino que se articula con el contexto social en 

que esta práctica se desnrrolln 

En ese sentido, la d1dtlct1~"1 tiene corno referencia los problemas reales de la 

práctica educativa. no sólo tócn1cos sino incluso nquellos considerados como 

cot1d1anos. se 1nterrelnc1onan los aspectos humanos y polil1co-soc1ales 

La reflexión d1dóct1ca. señalan ostos autores. se desarrolla a partir de 

expenenc1as concretas. procurando enfatizar la relación teoria-práct1ca 

La didáctica adquiere un cornprom1so con la transformación social. con la 

búsqueda de 01ternnt1vas que rneioren la prñct1ca educativa Desde esta 

perspectiva se ensaya, analiza y experimenta. so logra una ruptura con los 

cánones trad1c1onallstas que aprisionaban esta práctica. se promueve la 

part1c1pac1ón docente y se busca consolidar el sistema educativo nacional 

En este traba¡o se planteó desde el tilulo rescatar nlgunos elementos para la 

reconstrucción d1dtlct1ca a pnrtir del anéilts1s de los discursos pedagógicos del 

porfanato 

El referirse a una reconstrucción d1d8ct1ca 1mpl1cn considerarla como una 

d1sc1pllna que cuenta con los elementos teór1co-conceptuales que pueden ser 

reformulados. para que esta o su vez sea un elemento do carnb10 en el proceso 

de formación del su¡eto 

El acercarse al debate pedagógico que sostienen los educadores, tema del 

presente traba10. permite reflexionar en torno a la s1tuac1ón actual de la didáctica 

y, recuperar algunos elementos que pos1b1hten su reconstrucción A continuación 

se mencionan algunos de estos elementos 
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1) En esas prácticas educativas innovadoras en su momento. se pos1b11tta 

que el docente sea participe en la construcción y reconstrucción de su propia 

práctica 

Al docente se le consideraba como un su1elo pensante. capaz de reflexionar y 

teorizar para me1orar su práctica 

Actualmente la 1nvest1gac1ón d1df!ct1ca puede pos1b1hlar al docente incursionar en la 

búsqueda de soluciones necesarias para su quehacer Estas soluciones 

aparecerian en la confluencia de la teona y de la práctica 

2) Los retos de la didáctica. hoy en día. se encaminan hacia la bUsqueda del 

"saber" necesario y deseado para las mayorias 

En el discurso de los autores señalados. se plantea la necesidad de que la 

enseflanza responda a las necesidades y requenm1entos de la nación, es decir a 

su realidad, por lo que se brindó mayor apoyo a la educación elemental 

La invest1gac16n didáctica. al rescatar esta5 expenenc1as. podria encontrar las 

soluciones adecuadas en materia de la enseñanza para las mayorias 

3) Las técnicas y métodos de enseñanza representaron una verdadera 

reforma educativa durante el porfmsmo. ya q11c 5u sentidn fu~ el contnbu1r a una 

práctica educativa cf1c1ente. 

Esta expenenc1a pos1b1ll1a repensnr In 1ecnolog1a educ.o-:¡t1va en función de ott"a 

óptica d1stmt::1, menos tecnológ1ca y m::1s pcd:=1góg1cn 

4) La invest1gac1ón d1dactica debe abordar el problema de los métodos de 

enseñanza. ya que los que adopta el docente generalmente responden a sus 

experiencias de estudiante Estos modelos extraídos de su pasado son parte de su 

experiencia v1v1da 

Las propuestas d1dáct1cas de los educadores que analizamos. plantean que el 

docente construya su propia d1dáct1ca. y promueven la relación entre teoria y 

practica Esto orientará interesantes 1nvesttgac1ones en torno a los métodos en la 

práctica educativa 

5) El estudio de propuestas alternativas de la enseñanza representa uno de 

los principales temas de la investigación didáctica. 
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Las propuestas experimentadas en otro tiempo, pueden serle de gran utilidad Es 

importante afrontar estas expenenc1as con un verdadero sentido investigativo. 

considerando sus efectos y consecuencias 

6) La reconstrucción didáctica debe partir del hecho de que el proceso 

ensel"\anza-aprend1za1e se ubica en una cultura especifica. a partir de personas 

concretas con una postura de clase definida Esta práctica pedagógica tiene una 

dimensión polít1co-soc1al 

La práctica educativa no debe verse sólo en función de sus variables internas, 

sino en art1culac16n con el contexto social en que esta práctica se da 

7) La didáctica debe tener como punto de referencia los problemas reales 

de la práctica educativa cotidiana, como por eJemplo las precarias cond1c1ones de 

las escuelas. los ba1os salarios de los profesores, las malas condiciones 

laborales, etc 

8) La didáctica. en lo que respecta a la formación de docentes. debe crear 

condiciones para que el educador se prepare fllosóf1ca. c1entifica. técnica y 
afectivamente para la práctica que va a eJercer. 

Es importante que además de una formación sobre los diversos campos de 

conocimiento, adquiera una actitud sobre el mundo y su práctica educativa. 
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