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INTRODUCCIÓN 

La Educación es, ha sIdo y será una de las estructuras principales de la sociedad, 

que guían al cambio social en una naCIón. 

La historia de la Educación y de la Pedagogía en México es muy ampha e intensa, 

ya que en ella se han fundado las bases que permiten entender nuestro actual 

sistema educativo. 

El siglo XIX tIene una especial importancia en la historia de México, pues tiene 

etapas que lo fueron marcando en materia educativa, política y sociaL Uno de los 

periodos trascendentales de este siglo y pnncipios del XX, fue el denominado 

Porfiriato, que abarca de 1876 a 1910, cuando era preSIdente Porfino Díaz (1830-

1913), pugnó por una nueva estructura en el país con el tln de hacerlo más fuerte 

En lo que se retlere a la educación, durante este periodo se encontraba la corriente 

positivista, introducida por Gahino Barreda en 1867 durante el gobierno de Juárez: 

esta li105011a rigió el sistema educativo y tuvo su más clara manIfestación en la 

fundación de la Escuela NaCIOnal Prcparatona 

El positivismo, durante el porliriato, tuvo gran auge y un $111 número de segUIdores 

Manuel Flores IÍJe uno de ellos, como miemhro destacado del grupo de los 

"cIentíticos", manifcstó sus Ideas acerca de \a educación, hasada~ en el mé:todo 

cientíllco. Su propósllo era desarrollar las facultades del indlviduo y 1,\Voreeer, 

Indirecta y cfica:/ll1clltl:, la correcta descarga de los actos del indiViduo, haciendo 

posible, con dio Id sal¡:-.racciún de las necesidades tanto fislcas como morales y 

pensando en la educaCión inh.:gral SoslI,::nía tambIén que los prJ!lClplOS de la 

educaCión tcnÍan que ser tomados de la observac¡ún y dL' la expCrIenCla, cOIH.knaba 

la plikllca de ponel lo" !Ibro" en mallos dc los milO" SIll antes haberle" puesto L'n 

cOlltaL'tu con la~ eo";!,, \ (on !u~ Il'llúrncnus que les rodean ! h:li:lldHl L'1 llletudo lit.' 

\.1 en,,61;1I1/;1 "lll1l1ltdIlL',¡ tk Ll kclUI,¡ \ dc 1;1 C"L'f!lI!l,L \ 1:1 L'dllCIL'll)Jl pll!lla!li¡lO¡ill 

\ r..::!l ~:¡;¡!l p:lrlL'. 1.1 'oL'L'llllddli,¡ ¡r..::Jlun que -"L'! .. '(l/h.'le[,:" \ (lhIC[I\,¡'o ¡!\ "Ll l'P\lld 



estas ideas, marcaron definitivamente un nuevo rumbo en la educación, llevándola 

a una situacIón que podríamos denominar de la "moderna Pedagogía". 

A Manuel Flores debe considerársele como uno de los primeros teóricos y 

sistematizadores de la educación; lamentablemente es poco conocido y estudiado 

desde la perspectiva educativa, no se ha profundizado en sus estudios de 

observación, de reflexión y mexicanización de la enseñanza en sus diversos 

niveles; solo se menciona con relación al grupo de positivista y científicos del 

Porfiriato. Además de gran educador, también fue un político destacado durante el 

régimen de Porfirio Díaz; tuvo el puesto de diputado a partir de 1892, y se interesó 

en las reformas que se proponían sobre la tenencia de la tierra, la reelección, la 

economía y el petróleo, entre otros temas. 

El trabajo realizado se efectuó abordando en el prImer capítulo los datos 

biográficos del Dr. Flores; desgraciadanlente no se obtuvieron todos los deseables, 

no obstante la inveStIgacIón realizada incluyendo su ciudad natal que fue 

Guanajuato. 

I él segundo capitulo se ubica durante la époea en la que vIvió el Dr Flores, ésto es, 

el porfinalo, anali/.O dicho periodo para poder comprender cabalmcnte la 

¡órmacIón y el desarrollo personal y profesional de Mm1UcI Flores, pues sin duda. 

su particIpación política fue decIsiva para dar a conocer sus ideas pedagógicas mas 

adelante 

L:n el capítulo t<.,;rcc[o, me uccl1co a anal17ar las obra" pedagógicas fundamentales de 

1, lores e, igualmente, hago patente su activa y decIsiva participación en el 2° 

Congreso NaCIOnal de InstnlcClúll Pública que, como sabemos, junto con el ler 

('ongrcso celehrado un aún antes. con-.;tItuycll las pli..!/as c!~lVCS de nuestro actual 

SISkma de cducac\(')!1 puhllea. tal y ..... Oi\\O s~ "knnv .... stra en el último capítulo del 

{1.1ha.ll), c'll dnlllÍc' comparo las ¡de¡!;.; pL'dagúg!cl:-' de ¡'¡OIc'" con la CdllC1C10ll actual. 

L'IlCl)[1!¡;¡lldo. :-.Ill IUUdl ,; dudd. 1.1 \ lL'.l.:'nUd de ¡¡quc·!!.!." 
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'Esbozo 'Bíográfíco dé[ Dr. Manue[ 
y[ores 



1.1 ANTECEDEl\TES FAMILIARES y VIDA ESTUDIANTIL DE MANUEL 
FLORES. 

Debido a la casi nula infonnación que eXiste acerca de los antecedentes familiares 

de Manuel Flores, realicé un viaje a Guanajuato, lugar de su nacimiento, para 

avenguar más acerca de su ntñez y de su familia, como el nombre de sus padres, su 

segundo apellido, la casa donde vivió su niñez, localizar su acta de nacimiento, 

alguna boleta de calificaciones de su paso por la primaria, único ciclo que eursó en 

Guanajuato, y muchos otros datos que podrían resultar interesantes. 

Desgraciadamente no tuve suerte y regresé con las mismas lagunas de infonnación. 

El acta de nacimiento no existe, porque cuando Flores nació, en 1853, no estaba 

aun establecido el registro civil; fue el 28 de julio de 1859 cuando el gobierno 

liberal decretó la Ley Orgámca del Registro CiVil; hasta ese entonces el registro de 

los ciudadanos estaba en manos de la iglesia, 

Dcsafbrtunadamentc en las iglesIas en las que podría estar su regIstro, no se pudo 

consultar el material debido a que solicitab~Ul un pCfl111S0 espeCial cuya 

autorizaCión t~u·daha mucll() 

Otro ohslúculo al que me enfrenté es que en (iuamüuato nadie conoce a este 

pcrson(~ic, por lo tanto, las pasonas consultadas no pudIeron ofrcccrmc nmguna 

rcfcn.::ncHL Otros lugares que se visitaron en ese estado Cueron, el ArchiVO de la 

Alhóndiga de (iranadlta~, el J\rchlvo de la escuela dé Fllosolia y I,(:tras de 

(JlIaw~juato, el Centro de InYcstlgaClOJle'" Ilumaní"tlc(I" y d An.::hivo II¡stórico de 

( luan (~I ua! t). 

Para rescatar el certificado <,) boletas de :->ll educaclún primaria, vi"lté la Secretaría 

de !:ducaelón de (;uanalualo (S 1'(; ) y la Secrclaria de 1 :ducaciilll Púhlic'a (SI l' ), 
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Manuel Flores nació, como ya se señaló en el Estado de Guanajuato, el 25 de junio 

de 1853', en su natal ciudad estudió sólo la educación primaria, pues al concluirla 

se trasladó al Colegio de San Ildefonso, en la cuidad de México, matriculándose 

desde el 10 de febrero de 18661 

En 1869 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. dirigida por Gabino Barreda: 

"En 1869 mgresan: Gustavo Adolfo Baz (hijo del político Juan José Baz), José 

María Lozano, Fernando Iglesias, Luis E. Ruiz (futuro educador), Manuel Flores 

(futuro director de la Preparatoria), Fernando Camacho y José Yves Limantour 

entre otros. " 2 

Se puede decir que Flores fue un alumno brillante, obteniendo algún premio por su 

aprovechamiento en el segundo año de estudios: 

"De esta época merece recordarse el reparto de premiOS correspondiente al año 

escolar de 1871 Llama la atencIón el gran número de alumnos galardonados' 

síntoma de que el aprovechamiento general iba en aumento Después, la mclusión 

entre tos agracmdos de algunos nombres que nos son famlhares' Fernando igleSias 

Calderón, y Jose Maria LO/.ano en pnmer ai\o. Manuel Flores y Roberto Nuñcz en el 

se~undo, 1,U!~ E. RUJ/., Francisco Sosa y Francisco Lagos en el tercero, Yvcs 

Luuantour en el cuarto ,'" 

El') de enero de 1875 sc inscribió en la Fsctlcla Nacional de Mediema de MéXICO, 

adeudando, CUTlllsamcntc, la maleria de astronomía de la Preparatoria (se 

desconoce el motivo) y, en 1880, hIZO su examcn profcsional los días 16 y 17 de 

ahril Su tesis inaugural se titula "La Educación del Mcdico ll
, 

Es Illlportantc: scilalar que Manuel FloreS, médico de profesión, se interesa 

notahlemente por la educación, muestra de c:llo es su tesis, (:11 donde cmpic:ra a 

• V.1f10'> libiO" ":(Hl~,uh.1J(), dil"ICICIll"l! el di.! dc -.11 n.1CII11!Clltll, .\¡~'.UIlO'; :l\!!Oft':, ~~·Ii.darl (.,¡ ~l d(' JllIllO otro,>, el:::~ dé 
dI !uhIC. '.111 t.'mh,lr!',o el 2" d~' )lIniO ~", 1.\ (.'<..11:1 L'n 1,1 qu(.' m.l ... ,'Ulllll(k'n 

t <';Cl'.llll C<lW.I.ll'1I ('1 rC~'I',[rO 1·~·nL·J.d d .. ' Ct'J!¡fl,.¡¡ln. P1C'>l'IlI.ldd'. POI le) .. 11ll!1Hl(1-" til·.,de d ,11)" di' 1 SIlX ,1\l.!f\'C<' en 1-1 

~,Hpc1.1 tlo 2, !<)fll!) ,:. ',I<:nd" <'1 CClllli,',ld<) 110 (, ,,1 d\' \1.ullwl ¡ 1\\1,· .... ('IlCoIlll.ldü en el /\Jdll~(\ 111'>¡('lll(l ,k 1.1 

ti .... ' A \ 1, ~'ll d 1, 'lId" 1 ~,ud.! 0,;,I<:lOH.d l'(qHl.lt"~I.\ 

r ~·ll"'Ul<.: !'t::, ,1<' r.1 r~,-Il('I.I \"ICIO,1.111"l"j1.11 11<'11.1 fI ¡di 

th',~e' '. ',' 1, >-~ 
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plasmar sus ideas pedagógicas, influenciado por la educación que tuvo siempre, de 

índole positivista y científica. No en balde fue uno de los positivistas más 

brillantes y reconocidos durante el porfiriato. 

En 1879 escritor ya de "La Libertad", periódico positivista de la época, publica 

cinco articulos acerca de la educación en la sección científica de dicho periódico. 

Cuando se titula, en 1880, ya era catedrático de la Escuela Nacional Secundaria de 

Niñas, dictando la cátedra de Pedagogía. En 1891 participa en el segundo 

Congreso Nacional de Instrucción Pública, representando al estado de 

Aguascalientes, y es nombrado vicepresidente del Congreso, en donde forma parte 

de la comisión de estudios encargada de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Otra faceta de Manuel Flores no menos importante es la relativa al papel que tuvo 

en la política del país. Fue diputado a partir de 1892, y durante ese periodo escribe 

un libro titulado "Apuntes Sobre El Petróleo Mexicano dedicado a los señores 

miembros del XXVI Congreso Federal"'. No tiene fecha de publicación, pero 

Flores expone sus ideas sohre el cómo aprovechar este recurso natural de la mejor 

m;:Ulcra y como va a ayudar a la economía del país. 

Manuel Flores se casó con Dolores UrrutIa: procrearon un hijo en 1884 al que le 

pusieron por nombre Manuel Flores Urrutia, quien por cierto cursó sus estudios en 

la Escuela Nacional Preparatoria, en la época en que fue director su padre. 

Manuel Flores lr estudió en la Escuela NaCIOnal de Jurisprudencia e hizo su 

examen profeSIOnal el dia 16 de agosto de 1912. 

"El 16 de JunIo de 1901 toma po~c"tón como chrcctor de la ¡'.scucb NaCIonal 

P¡cpalillona Manuel Flore,>, tcrtlullando su pcnnc!o d 30 de IlInio de ¡ 911, un mes 

dcspuc:-. de la lCIHlnCI:l de l'orfJrlIl Dí:\1 y del {([llOrO de ¡,'ranC1SCO 1. Madl.:l\) y la 

Rt'\'ohKIOll . , 

.' J ],\1<'<,. \ll'llw! ¡ 11',·: .. i(~\ \k- 1,.1!),' 11 [ 
¡J \:1' (-¡1((11111 ',1.. ,':1 ,-1 "\:"'':1'':1'" J, ',\' hEl" \1 11 .. ,,1 ¡]"lc',:, 

, ]),t: ,¡.. (h.,;\,I" { k ',e ',1.1' \ ¡.\! 'll(·¡ \ '\, ¡e\<' ,,11 l'l('l'.l; l!\_lIll [", \1.t:)<"" 1", ,!, " ,'1' :.1 ,1:, 
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Durante esta época muchas veces se retiró de su cargo, pero al poco tiempo 

regresaba. Fue condecorado por el gobierno francés con Las Palmas Académicas y 

la Legión de Honor de Francia. 

En 1916 escribe su libro "Album de Viaje, Italia", donde relata su recorrido por 

Europa visitando Francia, París, Inglaterra y principalmente Italia, este libro 

constituye la narración de un viaje recreativo y cultural. 

Al regresar a México sigue con su vida política y educativa figurando en la 

legislatura de Francisco 1, Madero como diputado. 

Desconocemos la causa de su muerte, pero sabemos que acontece en la ciudad de 

México el 4 de marzo de 1924. Lo anterior es a grandes rasgos la vida de Manuel 

Flores, ya que en cada capitulo de la tesis se ampliará la información acerca de toda 

sus obra y los aspectos de su vida. 
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1.2 ESTUDIOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA. 

El 9 de enero de 1875 se inscribe Manuel Flores al I er. año de la carrera de 

medicina en la Escuela Nacional de Medicina de México. Durante los dos primeros 

años de sus estudios, el joven estudiante tuvo problemas debido a que aún no había 

acreditado la materia de Astronomía en la Escuela Nacional Preparatoria, por lo 

tanto, cada vez que se acercaban los exámenes de medicina tenía que pedir alguna 

constancia en la que se demostrara que próximamente presentaría el examen de 

astronomía. Desconocemos las causas de tal situación, no obstante, sabemos con 

certeza que el 30 de diciembre de 1878, presentó dicho examen obteniendo la 

calificación de "Perfectamente Bien." 

Según consta en el expediente escolar de Manuel Flores en la Escuela Nacional de 

Medicina. localizado en el Archivo Histórico de la UNAM, obtuvo las siguicntes 

calificaciones durante su formación:' 

"En 18 de octubre de 1875. se examinó de dicho 1 er año de medIcina y obtuvo por 

cali tlcación A. 1\, 1\. Y Pb. I'b. I'b. 

En 27 de octubre de 1876. sc examinó del 2° mio y obtuvo 1\. A. 1\. Y I'b. Mb. Mb. 

En 29 de dIciembre de 1877. se examino de 3er año y obtuvo 1\. 1\. 1\. Y Mb. Mb. 

ll. 

En 6 de enero de 1879. se exalllJOó del 4° aJ10 y obtuvo 1\.1\.1\. Y I'b. Pb. Mb. 

En 24 de octubre de 1879. sc cxaminó del 5° Y obtuvo A. A. 1\. Y Mb. Mb. Mb 

Para 'iue conste expIdo el presente en México a (, de abril de 1880. 

Vo Bo dd director Francisco Ortega. El secretano Nicolás P. dc i\rcllano.u' 

Su examen profesional file en la s;;lla de (:xümcncs de la Escuda de Medicina y en 

el sah'Hl d!.:: operacionc:-,. del IlospltaJ t.k San J\ndn.~s los días lhez y sci.:; y dIL'z y 
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siete de abril de 1880, siendo aprobado por unanimidad por cinco sinodales y un 

secretario. 

En su expedIente escolar se encuentran varias cartas, con diversas fechas del año 

1887, en donde Manuel Flores solicita que se le expida el título de Médico 

Cirujano, siete años después de haber presentado sus exámenes profesionales, 

teórico y práctico. 

Su tesis Inaugural se titula "Educación del Médico" que, como ya lo señalarnos, fue 

presentada en 1880, cuando ya era catedrático de la Escuela Nacional Secundaria 

de Niñas, aspirante del cuerpo de sanidad del Ejército Mexicano y miembro de las 

sociedades Metodófila Gabino Barreda, Médico-Quirúrgica Larrey y Filoiátrica. 

En su tesis expone el cómo, según él, debe ser la educación del médico, y el orden 

que deben seguir las materias a enseñar. Resulta interesante constatar que casi 

todos los apartados que expone en su tesis los retoma para su Tratado Elemental de 

Pedagogía que publica siete años después, en 1887. 

Comparando ambos índices, resulta que la única dIferencia existentc es el apartado 

titulado "Instrucción del Médico", que aparece en su trabajo recepcional, porque el 

contenido de ambas publIcaciones son prácticamente iguales. Por lo tanto, podemos 

afirmar que en su JratadQ, 10$ tcmas los enfoca a lo que es la educación en general 

y en su tesis, se rdiere a lo que es la educación especí1iea del médico. Pero veamos 

el indice de ambas obras: 

ÍNDICE DI: LA TESIS: "LA EDUCACIÓN DEL M¡":DICO" 

lNTRO[)(I( 'C!(lN 
PRIMERA I'AKTI' 
I j·:ducu¡,;;!ón Física 
11 Importancia dc: los sentidos 
Ul Su int1l1cncla sl,)hrc \(\ 1nh'hgcncla)' la prúcli¡:a 
IV Su IIlfllJ¡:ncia sobre la actividad material 
V IlllrOrl~lIlCla dc !;lS 1;lcultadcs !ocolllotncc...; 
\"llmportan..:u de !a~ ftHlC!OllCS de la \ ida \'(.,"i!.,\,:tatl\<1 



VI! Educación general de las facultades 
VIII Excitantes de la actividad 
IX Educación de los sentidos en particular 

-Sentido de la vista 
-Sentido muscular 
-Sentido del oído 
-Sentidos del olfato y del gusto 

X Educación de los sentidos del médico en particular 
XI Educación de las facultades locomotrices 
XI! Educación de las funciones de la vida vegetativa 

SEGUNDA PARTE 
Preliminar 
Diferencias entre educación e instrucción 
EDUCACIÓN INTELECTUAL 
I ¿La Inteligencia es perfectible? 
¿Según que leyes? 
II ¿Cuántas y cuáles son las facultades intelectuales? 
III Importancia y educación de la atención 
V Imaginación 
VI Raciocinio 
VII Operaciones auxiliares del racioeimo 

INSTRUCCIÓN DEL MÉDICO 
1 ConOCImientos indispensables 
II Orden en que deben inculcarse 
flI formas en que dehe hacerse el estudIO 

Anatomía 
Fisiología 
Patología 
Importanem de la Patología (¡"neral 
TerapéutIca 
i l1gicnc y m~dlcina ¡ ,egal 
I ,a Clínica 

7 

IV Plan de estudios (da una propuesta dd plan de c;-;tudio:-. profcsiOnaks para la 
cancra de mcJicina) 

I'IcRCER:\ P¡\I<TI: 
¡':ducaci('lt1 m(lral 
I Dd'inicil)[l y (ara ... 'k'r ... ·.., de la !lloral 
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II Moralidad médica actual 
III Medios de mejorar la moralidad actual 

Esta obra consta de 156 páginas, y en la dedicatoria léemos: "A Gabino Barreda 

por ser el fundador y propagador del positivismo en México y a mi maestro, 

protector y amIgo el eminente cirujano Dr. Francisco Montes de Oca,,2 

ÍNDICE DEL TRATADO ELEMENTAL DE PEDAGOGÍA: 

INTRODUCCIÓN 
La Pedagogía - Su defInición y divisiones 
TEORÍA GENERAL DE LA EDUCACIÓN 
I DefInición y caracteres 
II El fin y la importancia de la educación 
III Cuáles son las facultades que deben educarse 
PRIMERA PARTE 
Educación t1sica 
I ImportanCIa de los sentidos 

Su influencia sobre la inteligencia 
Su int1uencia sobre la activIdad material 
Importancia de las ¡¡,cultades locomotnccs 
ImportanClél de las funciones de la vida vegetativa 
EducaCión general de las facultades 
Excitantes dc la actividad 

11 Educación de los sc:ntidos en pal1icular 
I,a vista 
Muscular 
Tacto 
Oido 
()If~lto y gusto 
Lducac¡ón de las j'¡ll.:ultadcs locomotricc:s 
I ~dllL:ación de las fat:ultades de la vida vegetativa 

SI:(ilINJ)A PAR'!"I·: 
I :ducaciún Intelectual 
PrelImll1ar - 1 )lr~'lencla entre educaCión é lfl..:;tnll,x::ión 
1 'dUCaC¡tHl intckctual - .) a Illtl..'llgcllcia es pCltCctlhk') (,Si.:gún que kyl..'s? 
(.l'u:mla..; \' uJak .... ""!,l[] la .... r<lcultal!t>~ inkkctuak:-.') 

- I :."n, \l,'IIUI"i !,' '_' Ji'II ,'" ,i " 



Importancia y educación de la atención 
Memoria 
Imagmación 
Raciocinio 
Abstracción 

TERCERA PARTE 
Instrucción 
Conocimientos indispensables 
Método para inculcar los conocimientos que constituyen la Instrucción primaria 
Lectura y escritura 
Aritmética 
La lengua materna y la gramática 
La geometría 
La geografía 
La historia 
CUARTA PARTE 
Educación moral 
Advertencia 
I Importancia de la educación moral 
[] El método que hoy se sigue 
[]] Factores de nuestra conducta 
Educación de los sentimicntos 
Educación del Carácter 

1 Su Importancia 
11 Elementos del carácter 

Educación del Valor 
1 Valor militar 
11 Valor civIl 
III Valor Industrial 

Prudencia 
( 'onstancia 
H i¡siene moral 
¡\P(NJ)ICE 
1 ,a escucla de pürvulos ,i 

9 

D¡; la misma manera que la pt.:dagogía, MaIlud ¡:Iores considaa, que la I11cdu.::!Ilil es 

UIl ark y que consta para ... u desarrollo correcto de tres operaclOlles fundamentales 

qlle son d diagnó:-.tico, el prollú"l¡co ~ el tratamiento AfIrma que en esto ... tres 



10 

ténninos está contenido todo el arte de la medicina, y analizándolos se llegará al 

conocimiento de los elementos indispensables de que debe dotarse al práctico para 

el cumplimiento de su misión, y es en estas tres operaciones en donde se aglutinan 

la educación de los sentidos, la educación intelectual y la educación moral. 

Del diagnóstico Flores dice: 

"Los errores cometidos en al apreciaCIÓn de un síntoma objetIvo, reconocen por 

causa, o bren una falsa apreciación de las sensaciones elementales, o bIen de un falso 

raciocinio basado en enos. La primera es el resorte de las facultades físIcas del 

médico, la segunda de las mtelectuales. Sí, pues, se qUIere reducir al mínimo esos 

errores, es indispensable desarrollar al máXImo los sentidos y el raciocimo práctICO. ,,4 

Además, afinna que para lograr un buen diagnóstico, los médicos deben trabajar 

sin descanso para lograr un perfeccionamiento que las necesidades prácticas 

reclaman con urgencia. 

Acerca del pronóstico nos dice que 

"Es la prevIsIón dc la marcha, ICrIJ11nación y cOBsecuencia de una Cnfl!fmcdad, por 

Jo tanto no es Illas que un nuevo uso de bcultadcs ya empicadas en el (hagnóstlco 

Sus premIsas :-.on (;sl(; úllllllO, mús algunos h(;chos objetivos y subwt¡VOS que, 

practicamcnte no :;on con$ldcrado$ como lX1I1C: mtegrante del dlagnó$tico, aunque 

tcóncamcnll: s(; confundan con éL En lal VlIlud, tanto el pronóstico como lo~ datos 

en que se flUIda, IH'::CC'\ltan el ejercicio de facultades fíSIcas e mtch.::clualcs ,,1 

y por último el tratall1H.~nto que es la intervención flslca activa del médico en el 

tratmlliento de las enknncdadcs, que son movinucntos y acciones corporales Por 

lo tanto, siendo la fllcr/.a y la dcstrc/.a las condiciones más generales de ejecución 

correcta de un nWV¡f11H . .:nto, de lIlla y de otra debc ser capaY un prúcllCO para la 

aplIcación cxacta de los medios terapéutICOS que exijan movlIllientos. 1,:1 médICO 

lk:bt.: ICIlt.:r la t.:dUGll'IÚIl fisH.:a ",ullclcnte para poder segUir d tratamiento 

1 1\11\"" \,1.1Il1l\·1 

. Ibldnll Jl o) 
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En lo que refiere a la moral, afmua que el médico durante el ejercicio de su 

profesión, se encueutra relacionado con el paciente, con la familia de éste, con la 

autoridad y con la sociedad en general. La vida y la salud de un hombre afectan de 

una manera necesaria los intereses materiales y morales de gran número de otros, 

por consiguiente, la persona a quien están confiadas esa vida y esa salud, llega a 

tener en sus manos el porvenir y la felicidad, no ya de un solo individuo, sino aún a 

veces las de una sociedad entera. 

De esta consideración, se desprende una importante consecuencia, que el acertado 

ejercicio de la medicina, no solo exige las dotes fisicas e intelectuales 

ya mencionadas, sino también, y a un grado emmente, un coujunto de cualidades 

morales, tan indispensables como las primeras. 

Si la moralidad exigible a cada una es directamente proporcional a la cantidad y 

calidad de los intereses que le están confiados solo al que educa y al que gobierna, 

se les puede eXIgir una moralIdad superIor a la que impone el noblc cjercicio de la 

Medicina. 

"En resumen el ClcrC1CiO dt.: la Il1cll!cina C)'lgC ¡mpcnosamcntc tres clases de 

facultades Igualmente impol1antcs, 11 saber bcultadcs fislca:-., facultades Hltclcctualc~ 

y fncultadcs moraks Todo pr,ic!!co debe poseerlas paTa el debido cumplimIento de 

su mISIón En tal vlJ1ud d fin de la educaCIón del medico debe ser el dcsanollo tk 

los tres órdenes de facu[tadc~ sin c:\duslón de Hmguna y con Igual solicitud par.l 

todas ,,1' 

En el apartado donde se rdiel e a la educación del medico, hace un análiSIS del 

ohJeto de la medicina, los conOClmH.::ntos que dr.:hc tener el médico y c-1 orden que 

deben seguir. 

"FI obreto de la llll'dlcln:¡ es la CU1<ICIO!l Ó aliVIO d..: las t:ntt:! m..:dad..:", la pmlongat:I()J) 

de la \Id,¡ () cU;\Ildo meno..; b 1l11!!g:I\.:WIl del "Ilfilllllell\(\ ]>lll':-.Io qUl' su lín úllllllO no 

l'" Ll adqlllslCltlll de lIn C\I[lI)lIlIlICIl!O ~Itl\l "11 ;¡pLC'¡C10Il ,1 la e()n"C~'UCIO!l de UII de UIl 



fin de otra naturaleza, la medicina es un arte y no una cIencia Debe, pues, estar 

constituida por un conjunto de preceptos que expresen en fonna Imperativa, Ó por una 

perífrasis equivalente, 10 que debe hacerse en tal ó cual caso detenninado ,,7 

12 

El orden adecuado que deben seguir los conocimientos de medicina deben ser 

profesionales, es decir, que si en la preparatoria se les dotó de las propiedades 

fisico-químicas, lo lógico a estudiar en la escuela profesional es seguir con la 

farmacología. Manuel Flores después de analizar la importancia que tiene cada 

materia, propone un plan de estudios profesionales para la carrera de medicina 

quedando de la siguiente manera: 

PLAN 
DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 
PARA LA CARRERA DE MEDICINA. 

ler Año 
Anatomía descriptiva. Disección, FarmacHl y Clínica elemental. 

20 AI10 
Fisiología t~órica y práctIca, Anatomía topográt1ca y dis~cción, 1 listología y 

Clínica elemental. 
3cr A¡]o 

Farmacología. Patología externa, Terapéutica qtnrúrglca y ClíllIca externa. 
40 AJ10 

Patología interna, Tcrapóltica médica. ClíOlca tnlCrna. 
50l\ño 

Patología general, Tocología, Ginecología, Clínica mixta 
60 Año 

1I iglcne, Mct}¡cina legal y Clínica tocolúgica, ginecológica é 1l11~1T1tiL K 

¡':sta propuesta la hace ha:-.úndosc en la compIcJH.lad de los conOCllllH..:ntos y con el 

fin de que un llll .... mo c~H1(}ci!llicIlt() fundamental Pllt.;da ser l,;stw:.hado en fonnas 

di !l'¡'¡..'!lk'" 

P'lci":1l i' 'l.' 

, 1: .. ,1"1 11,,' 
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I[ Porfíríato, [a éyoca dé Jvlanue[ 
.J'{ores 
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2.1 SlTUACION POLÍTICA y SOCIAL DE MÉXICO EN ESTE PERIODO. 

Durante el periodo denominado el porfiriato, que abarca las últimas décadas del 

siglo XIX y la pnmera del XX, es decir, de 1876 a 1910, México se encontraba en 

muy dificil situación económica, lo que acarreaba problemas políticos y sociales 

muy fuertes, sin dejar de afectar también a la educación. Cuando en 1876 aswne la 

presidencia Porfirio Díaz, recibe un país inestable; habían cambiado las leyes, 

modificándose algunas e implementándose otras, un país heterogéneo en su 

población, sin una estructura de organización y con dos fuerzas políticas, la de los 

conservadores y la de los liberales. 

Si bien es cierto que durante el porfiriato se tuvo un gran avance en los aspectos 

político, social y económico principalmente, tambIén es justo mencionar a costa de 

qué y de quiénes se logró este avance, ya que siempre hubo una salvaje represIón a 

las demandas populares, a la explotacIón y despojo de tierras de los campesinos para 

dárselos a los extranjeros, otorgándoles también concesiones econónucas ventajosas 

Esta situación, se había onginado desde el gohierno de Lerdo de Tejada (1872): 

"De Igtml lll,melJ [a política agraria liberal IIllcJada por la Ley Leido, que despOJÓ y 

rcpnllUÓ a [as <.:oll1ullIdadc$ campcsmas para favOIcccr a cOlllcn::I<Ultcs, usurt.:ros, 

poli¡ICOS y grandt:s tCllatCllIcntcs laiCOS, :-'lIllpkmcnlc fue continuada por el t~gllncn de 

Díaz con [as leyes de co]ol1lzacíón y las compaf¡ías dcslmdadoras ,,1 

En lo político tamhién se tenía como antecedente a Juárez y a Lerdo fomentando la 

antidcmoerátlea "costumbre de cchar mano de las prácticas de control de diputados 

y de gohcmadorcs para restaurar y consolidar la n::púhlica ,.2 

I,a prcsükncia cmpil':l.a a IIlcorporar a hl'\ cúpulas del poder estatal a las do:-> fuerzas 

polItlcas de CS<.: [lempO, los IIhcrak" y lns conscrvad()n::s ('on el fin de lograr una 

pnlltlC<1 de I..'qutllhno "por mediO de !:! política de COIH:iIiaclún d hinque de 

lb:,k: '. j' .' '" 
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fracciones dominantes no solo se encontraba cohesionado económicamente, sino 

también, de manera fundamental se había unificado en lo político.'" Se incorpora 

también a la polítIca un grupo de ex alumnos del introductor del positivismo en 

México, Gabino Barreda. Estos eran: Jose Yves Limantour, Pablo y Miguel Macedo, 

Joaquín Casasus, Francisco Bulnes, y Rafael Reyes Espíndola a quienes se les 

integraron otros y se les conoció como "los Científicos". 

Con lo anterior, Díaz pretendía lograr una política en la que solamente él tuviera 

domínio sobre liberales, conservadores y el reciente grupo de los científicos para, de 

esta forma, poderlos manejar como le conviniera y no propiciar una lucha mterna 

por el poder, Logró con ello "que el congreso se vació de contenido político 

autónomo; los intentos por formar partidos se encontraron con la firme oposición dc 

Díaz, mientras que la lucha electoral se suprimió por su continua reelección.,,4 

México no podia quedar sin ser afectado y al margen de lo que aeonteeia en el resto 

jcl mundo, prineipalmcntc la influencia de la Rcvolución Industrial que foonó el 

:::apitalisl1lo y quc venia invadlcndo a todos los paiscs a lo largo del siglo XIX. Fue 

jurante el periodo que comprende el porfiriato cuando esta tendencia logra su 

náxima expresión. Para darse una idea, "'el capital mexicano se orientó al sector 

nanulileturero, cntre 1880 y 1910, el cual sc cncontraba estrechamente relaCIOnado 

xm el crecimiento de los I11cn.:ados nacional y cxtratÜcro. Para 1884 el capital 

:xtnmjero en México, era Je 100 millones de pesos; para 1910 la cifra habi¡¡ 

:recldo a 3400 millones."\ 

.<1 di fcrcncl<l de clas~" sociales se remarca dchido a I::l mala repartición de la:-. 

lerras, pues en esta épllGI es cualldo mús se dcs,x~ia a los cml1pcsinos de ella, 

IrOplCtalldo que un g.rupo muy rcducH!O fuera ducilo de C;lSI lodo el país, aclcmós 

¡I'rdcl1! p ':SI 
[I,¡j,.m ¡) '::S 1 

l ,.U, 1-1 (·.llltu. (,.t\:"tt !' ''', ..• 1",11'\' en \1<"..:\ ,\ "wl" \1'\ l' : q 
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de que la agricultura era el sector más subdesarrollado. A partir de esto, la economía 

se orienta a la acumulación de capital, y " los medios de producción se distribuian 

entre el pequeño grupo de grandes propietarios que controlaban la mayoría de las 

tierras y ranchos, pequeños propietarios y arrendatarios que ingresaban 

paulatinamente a la lógica acumulativa de tipo capitalista en la medida de sus 

posibilidades." 6 

Fue entonces cuando la burguesía comienza a disfrutar los beneficios económicos 

por la reforma liberal. Los empresarios porfiristas acumulan capital, debido al 

enorme apoyo ofrecido por la orientación política del gobierno, hasta llegar a ser 

una de las burguesías más ostentosas de América latina hacia finales del Siglo XIX. 

Movimientos Sociales 

La extremada miseria y la explotación. por parte del patrón·, en que se encontraba 

la clasc trabal adora. cl afán de controlar la privacia familiar las Jornadas de trabajo 

que eran de 14 a 16 hrs seguidas. apenas y tenían tiempo para dormir unas cuantas 

horas, las condiciones IIlsalubrcs de las f~íbricas. el mísero salario que recibían 

donde el pago muchas veces era por especie, es decir, se sustituía el dinero en 

efectivo por vaks con la finalIdad de qw.:: el obrero IIldustrial o tralx.Uador agrícola 

no tuviera ütra alternativa qm: canjearlo por alimentos, vestido y otros productos 

hilSICOS ofrecidos en las tiendas de raya ubicadas dentro de la hacienda o üíhrica 

rropiedad de los duelios haCH;ndoles todavía un descnento del 1 () ¡\ 15 %. 

redUCiendo aun más el salario "I\nte: tal <~illstc económico, el peón acasillauo o el 

obrero lIl(justrial no encontraha otra salida qu~ la sohcilud de préstamos que 

l~rl1lillaba pOI atarlo al lugar dd que tardaria el1 liberarse ~/ esto si lo conseguía ,,7 

"C.!tlb .0. ('1" 11 P ·1:-';-; 
-\1 tÍn'lr qlw (,1 p,\lr,>rl '111<'11,1 ,(11\(101.11 1.1 1'11\ I~I,I l.lllldl.lI ',L' r(·(I~·rc.\ 1\ ,OI\',lIlhcl,'11 d<: 11,\[,11.\< IOI\C,> dell!I,' ,le 

1.1. ,,'ICU\:.!', ¡],- 1,11,11111 •• 11111,1 ICIII,II11'o ,11 ,,1)1,,10 \ dl' L'\!,I l'lIl1',,¡ 1(, 1',\111,1 1<:~III<,I<'lll'" 1 ',11 mUlh, d<: \Id,l. 1.1" 

\l~ILI, !'.O!lcl:Llle, L'nn ,(,1(, ,('1\ l'cIl\n",!'. 1", kLluT ¡'> de Llul'llJlCI 1\)'" '1'1<:.1 '!'.'l. "'1':'''-' ,1: \ 1\['\ 11I1\:)I,\ d<.:]I'll1m\ 

!·\I~II.\H Új'll,.\\ '111(' ,',\:1',1:1,11' ,'('11 ' .. ir,Cll· ... ('1'\ II! t'. 11.\',1 "¡'1e!l"":.,,, ,." '.l' ,1 :",' 1.1"'" I!' . :"c,II'I""¡:'" ':"¡]:,". 

Ihl,!' n', i' ·;-'1 
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El trabajo nocturno era muy común, la ausencia de días de descanso, alargar las 

jornadas de trabajo durante la época de verano, los retardos al trabajo eran motivo 

de castigos físicos, despidos injustifícados y disminución del salario. Ante esto el 

trabajador tenía pocas esperanzas de salir adelante, en algunas ocasiones hacían 

pliegos petitorios dirigidos a los empresarios y administradores lo cual les costaba el 

despido o agresiones físicas. 

"En efecto la veintena de 1880 a 1900 es un penado en el que la mano dura del 

régimen deja sentir su enonne peso, logrando una "tranquilidad" social cuya fama se 

extiende al ámbito internaCIOnal como gran alicIente para los capitallsmos 

imperialistas ,,8 

La prensa obrera estaba intentando concientizar a la sociedad, pero fue silenciada 

por la campaña represiva de Díaz: "hacia 1890, Diaz llega a controlar las actividades 

periodísticas para acallar el descontento que manifestaban los pequeüos, pero 
c: . ,,9 

CICCtIVOS, grupos progrcslstas. 

Los trabajadores intcntaron suspender labores eomo una \()nna de presión para 

conseguir aumentos salarIales, pero también se knia la consigna de cvilarla a como 

dicra lugar. Se ha hecho un recuento del número de conflictos laboraks durante este 

periodo y se ha obtenido un total de 250 huelgas, la mayoria de ellas en los últimos 

10 ,ulos del nHmdato de DiaL. 

y es aquí, a principios dd siglo XX, cuando se puede decir que empIeza una sefle 

dt,; movirlllcntos ohreros uespués de 20 rulos de sumislOn.· 

SI..': cmplc/.an a formar agrupaciones proktanas. dt,; las cuaks se tiene noticIa en 

Estados UI1Idos, por flll.xlJn tk la prensa; se ha1)la (h.! los atropello,,> a que eran 

SOlllcl Idos lo,", obreros v de todo lo qUl! t:.staba sllccdl<.:lldo c-n el raí,,>_ comal1(j<ldos 

I()~ obrero, por UIl gran IlUlllcro tÍ\: illlekctuaks. rcvo!ucionanos l!'\Il!adu:-. ddmjo a 

'JZlIdclll. p .)'1; 

Ruhk" \1.Ii!]h! !.III,.I<I<':).\ '''cw(l¡d~'!lill¡: :oi'\dc·'dc"."<' l' 



17 

la persecución ejercida por la dictadura. Se busca la unificación de la fuerza 

trabajadora y fonnar un bloque de oposición: 

"Se mamfestaron partidos polítIcos que se movían en la clandestmldad y que 

alimentaban a las socIedades obreras con Ideas revoluclonanas Tal es el caso del 

vínculo estrecho entre el PartIdo Liberal MexIcano y El Gran Círculo de Obreros 

Libres ,,10 

Tres fueron los principales sectores que se rebelaron: la Industria ferroviaria, la 

minera y la textil, en estos sectores fue en donde hubo una mejor organización. Los 

levantamientos no solo se dieron en la capital sino a 10 largo de toda la República, en 

los estados de Veracruz, Hidalgo, San LUIs Potosí. Nayarit, Sonora, Guerrero, 

Oaxaca y Yucatán. 

Los obreros mexicanos de los ferrocarriles sufrían una gran desigualdad económica 

frente a los obreros extranjeros. por lo que los primeros demandaban la nivelación 

de la, condicIOnes de trabajo Esto sirvió para que se unieran creando l.a Gran Liga 

de I-'crrocarnlcros Mexicanos en 1904. que es una de las pnmcras realizaciones 

concretas del siglo XX 

Es en el sector minero donde sufrieron cnfrcntartlIclltos militares más trágicos que 

cmpicz¿U1 con el encuentro, de 1883, entre diferentes 1l1IIlC[O$ de P!I10$ Altos 

Chihuahua. y que obliga al estado a implantar el primer estado de sitio, la ley 

marCIal y el consejo de guerra para apagar la violenCIa. d~ctllando eJecuciOncs 

colectIvas)- tralnlJos fOl /ados 

I':n 1903 surg(; el prim(;r estallido con la hudga de la compaIlía Mdalúrgica 

(iugg,cnhclT1. th)1}tk dClllandan una meJoría ccooúmica (':1 pnlhiL:ma se "soluclona" 

mandando f'ucI/as pohciaca:-. y arr¡;,-,tando a lo::.. organi/adnn.:s 

i" .1, .', ,1, 1 ~":l:C : . ::~',. 1 

1 \ :'d,',' ()i' (,' j' ;": 
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Los dos anteriores sucesos dan lugar a una de las matanzas más trágicas de este 

periodo que es la huelga de mineros de la Consolidated Copper Company, en 

Cananea, Sonora, en junio de 1906. Las demandas eran las mismas, sin embargo, 

aquí se ejerce una represión más cruel y violenta hacia los obreros, participando 

fuerzas militares y mercenarios estadounidenses. Díaz trata de que no se difunda el 

suceso para apaciguar algúu otro movimiento obrero pero, para fines del mismo año, 

empieza a brotar en Puebla otro movimiento obrero, esta vez de los trabajadores de 

la industria textil, debido a que los dueños deciden hacer un ajuste en las jornadas de 

trabajo, porque había una sobre producción y una disminución paralela de salarios. 

En diciembre de 1906, suspenden las labores algunas fábricas poblanas y se les unen 

las de Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, D.F., Querétaro y Jalisco afectando a 

nivel nacional, se empiezan a solidarizar los trabajadores y el número de 

desempleados aumenta signlficativamcnte 

·'Diaz dictó un laudo en el que obligaba a los trabajadores a volver a sus labores 

aceptando lo que los (':ll1prcsanos les pudIeran ofrecer Sm embargo, aprovecho el 

escrito p:lI<l aconsejar a estos ÚltullOS que SI: preocuparan un poco mils por las 

condICio!l\!s de los trabajadores ,,11 

Esta füc lIna de las pocas acciones que hizo Díaz donde demuestra la presión que 

sentía por parte de la clase trabajadora, y trata de corregir tanta VIOlenCia e injusticia 

aunque sea en una mínima parte. 

Sin embargo, en la fabnca de Rio Blanco. cn Orizaba. VClaCnlJ, no obedecieron la 

orden de reingrcs:lf a su trabajo y es aquí cuando la rcpn..:sión y el asesinato adquiere 

niveles nunca vistos en la hIstoria de MCxlco. 

Para final17ar se puede deCir que Porlino Dí¡v. impuso orden en el país, lo organizó 

juridu.:amCIlh:, Íniel() su (ksarrollo económico alc:lIl/andu los 11Iveks lllaS altoo..; en la 

hlstona, k\'aIltando la agncultur;! ~ la g..alladcría, rcahm .. 'IHJp la Illllh.:ría. l'l'L'andn 

l 
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una gran red ferroviaria y explotando los mantos petroleros, sin embargo, todo esto 

se hizo a costa y bajo un concepto de explotación y abuso hacia la clase trabajadora, 

atrayendo las inversiones extranjeras sin consideración hacia los intereses de la 

nación, lo cual acarreó un desarrollo económico desigual e inequitativo. 



2.2 LA EDUCACIÓN DURANTE EL PORFIRIATO 
ANTECEDENTES. 

20 

La educación pública tiene su origen desde la constitución de Apatzingán, pero 

adquiere una forma legal en 1833, bajo la política del entonces vicepresidente de 

México, Valentin Gómez Farias: al expedir las Leyes conocidas como Reforma 

Liberal de 1833, del 21 y 23 de octubre del mismo año. 

"Los fines de esta reforma eran: sustraer, por una parte, la enseñanza de las manos del 

clero, mdependIzándola ideológica y económicamente del elemento conservador 

Organizar y coordinar sistemáttcamente, por otra parte, las funciones educatIvas del 

Estado, con arreglo a un vasto plan que abarcara el país entero y pusiera la 

mstruCC¡ón al alcance de todas las clases sociales, sin excepCión, y especialmente, de 

las económica y moralmente postergadas ,,1 

Por medio de esta ley se suprimía la Universidad y se creaba la Dirección General 

dc Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. esta dependencia sc 

encargaría de la coordinación y dIstribución del servIcIo escolar. del nombramiento 

de todos los profesores. de la elaboración de reglamentos y designación de los 

lihros ckmcntalcs de enscñm1.l.a Esto incluía todos los I1Ivdcs educativos, ahora el 

Estado se haría cargo del rumho que debía tomar la educación, quitándole todo el 

poder a la iglesül en materia educativa: ·'La educación, que hasta antes del período 

de Reforma era privativa de una pequeña minoría estaría en consonanCIa con las 

ideas SOCIales dc la Constitución, Los monopolios cclesiústIcos deberían abrir las 

pucrtas de su~ institw.'::lOI1CS c-ducativas al servIcio público con un afán renovador de 

los contenidos académiCOS, ,,2 

! ,a rcorg;.ulI/;KIÓIl de la CdtK':¡}C1Ún con esa ley se dio por clausurada la l Jmvcrsidad, 

ljuít<'lIldo!e al ckrn el poder que tL:nia sobre la educaciún, 

,,¡ )I.,.'"dc el ;l¡'\(l d¡; ¡,s \"\ 1.1:-' lll.;;tl!UCIOIl¡;"; cduC;l!lva:-., que ti :ldll'IO[l,drnclltc t::-.t:!b:!1\ e11 

.\ .\: ¡:c el ;'",k. u~'~ ,:l',,' .1,,: 1,1\' l., Id .~·II, l.' IC11I;'PI \, .Id )11< ~Ilk(lt<.· -",tll'.! '\111:, ~'Il 1:';; 

i '."',':! i \lo' J .< 1,' \ ", \1" ,',,','" 1,1,111 •. ":"'1 \'ld'II,,' {"I\ \1"\1>" i' .'! 



Universidad quedó Igualmente eliminada del ejercicio docente y de Ínvestigación que 

había veTIldo desarrollando durante tres siglos de funciones comandadas por el clero, 

en combmación con científicos y catedráttcos C1Yllcs ,,3 
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Cabe mencionar que durante el gobierno de lturbide, José María Luis Mora fue 

uno de los principales liberales del siglo XIX además de ser el autor intelectual de 

esta reforma educativa. 

Cuando regresa Santa Anna a la presidencia, el país se encontraba en una gran 

división política y en condiciones de miseria y hambre. Deroga la ley anterior en 

junio de 1834, arrojando de esta forma a los reformadores. "Santa Anna dejó en 

manos de las Juntas Departamentales (que eran una especie de congresos locales 

formados por siete individuos) miciativas de leyes relativas a la educación y al 

establecimiento de escuelas de primeras letras. ,,4 De esta forma, nuevamente la 

educación primaria queda a cargo dc la Compañía Lancasteriana. Otra Lcy 

importantc que se establece en este periodo fue la del 26 de Octubre dc 1842, cn 

donde se declara la educación como obl1gatoria y gratuita. La iI1Ictativa privada y 

las agnlpacioncs de prOfeSIOI11stas fueron quienes ayud¡lfOn al progreso educativo 

de ese periodo. La escuela de Medicina siguió funcionando a pesar de la privación 

de recursos y local inadecuado, la de Mmcría continuó la lahor encomiada por 

Humboldt en el campo clentífico-tccnológico, el ColegIO Militar quedó constítUldo 

en 1836 gracias a la organización de un gnlpo de particulares, SIn COIlt.::xÍón directa 

con el Estado. 

Fur.:: hasta 1842 cmmdo el Estado VOlVIÓ a manifestar cierto intcr~s por d control 

de la educación y, en 1:\43, con la particlixlción de Manuel Baranda y de algunos 

liherales sc expidIÓ el documento conOCido con el nomhre de Bases Orp)IlIcas de 

1 X··D, qm: creó la Dlfccciún (rL'nlTal de Instrul'ciún Prllnana y la Junta 1)¡n:CI¡va 

í.1c In .... lru(u(·lIl Supel!o¡ 

'1\(\¡'11", \1.!I'~\· I ,I'H.I,'H"I \ "_'eH)\,,' '''1 L' ",\."\, I~(' \"'\1", ~\ .',' 

'lh'¡"1ll :' ;¡ 



"La creación de estos dos organismos hi.zo explictto el interés que el gobierno 

mexicano tenía por controlar la educaCIón, tanto más cuanto que con las 

disposicIOnes antenores se ordenaba la nacionalrzaclón de los colegios particulares 

que recibían subsidIO del gobierno. Es importante señalar, además, que la 

preocupación no Se reducía a sItuaciones de carácter admmistratIvo, pues también se 

dispUSieron algunas medidas respecto a la organización de las escuelas y los metodos 

de enseñanza ,,5 
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Los conflictos que afrontó México durante la guerra con Estados Unidos de 

Norteamérica llevaron a la educación a una etapa crítica hasta que, en 1855, con 

el tríunfo de los liberales se dieron a conocer diversos instrumentos jurídicos que 

modificaban las instituciones nacionales y preparaban la organización del país de 

acuerdo a las necesidades de la época 

Mientras se discutía y aprobaba la constitucIón de 1857, siendo presidente Ignacio 

Comonfort, expidió el 15 de mayo de 1856 el Estatuto OrgánIco, donde se insIstía 

en la libertad de cnscñan¿a. En cl artículo 38 decía: "Quedan prohibIdos todos los 

monopolIos relativos a la enseñanl.a y ejercicio dc las profesiones, y el 39 scñalaha: 

""la enseñanza privada es Iihre: el poder púhlico no tiene más intervención que la 

de cuidar de que no se ataque la moral. Más para el cJercicio dc las profesiones 

científicas y literarias, se sllJetarán las quc a él aspiren a lo que determmen las 

leyes generales acerca de estudios y exámenes. ,,6 

Es necesario mencionar que durante el gnhICrno provisional de Ignacio COl11onfort, 

en 1857, se suprimen las univcrsldade:-. por decreto. En este mismo ailo se 

promulga la ConstitUCIón PolítIca de IX)7, la cual ordena en él artículo 3°, la 

libertad dc cnscilan/.a, ~H.iclllás, que separa ddlllllivamenli.:: a la igleSIa dc! Lstado 

J)espués dt la (itlcrra de Trc...; ArlOS (1}{¿i7-IR60), entra Juúre/ a Mé\ICO cnmo 

prc;-;ídcllk p~lra tratar dc urgaI1I/,u' al país en lo Cl'OnÚJ111CO y "';OL:I:Il. /\1 tratar de 

: \., 11\ .H) ¡ 1': I 1'-11.1 ,,~, ,11 ;' 

",;"i. l1ll 1 ('(.1 UI\!,' \ "'-.Iul ( .¡fda 11.:(,\(, JI: ;.":' ,!c 1,1 ,l tI • '. :\H~ 1'1:),1".1 ,'1' \11-\1<" ¡' .'.' 
• Ih,d",n l' ,'.; 
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resolver la dificil situación económica, el Congreso expidió el 17 de julio de 1861 

un decreto por el cual suspendía por dos años el pago de la deuda exterior, además 

de promulgar la ley de nacionalización de todos los bienes del clero, es decir, que la 

iglesia no podría tener bienes raíces. 

De las acciones llevadas a cabo por Juárez durante este interinato, se podría 

afirmar, en general, que se limitó a la expedición de varias leyes en las que 

hablaba de aumentar los establecimientos de utilidad pública y de educar a la 

mUJer. 

Con el triunfo de Juárez, los conservadores no se consideraron definitivamente 

derrotados, acudieron primero a una lucha de guerrillas, después trataron de 

combatir al partido liberal, pidiendo apoyo a países extranjeros y comenzaron a 

trabajar en Europa, con objeto de fundar en México un imperio. 

En 1863 al triunfo de las fuerzas de Napoleón, a los quc se unieron los 

conservadores, se impuso un gobICn1o que era el lmpcno de Maximiliano de 

Austria. Cuando trata de organizar al gohierno, hace referencia a ta educación, 

promulgando la Ley de Instrucción Pública el 27 dc diciembre de 1865, dicha ley 

consta de 172 artículos Con ésta, las fuerzas reaCCIOnarIas protestaron, pues se 

querían Imitar modelos educativos jj"anccscs Para la instnlcClón secundaria en el 

título 111 dc la Ley, ésta se organi/.aba al estilo de los liceos tí-aneeses de la época. 

TambIén se trató de simplificar el plan de estudIOs de las escuelas prImarias y dejó 

de tener carúctcr gratuito, pues se le aSignaba una cuota mensual de un peso a los 

nUlOS que qlllsi(:r~ln reclhirla 

En el nIvel superior. al revIsar su estructura, MaxlIllIlIano cOlllcH.hú con (iÚll1ez 

I:anas en la propuesta 18~3, con ('olllOnfort e11 J X:'7 y con JuúrcI en l S() 1, en 

suprimir la lhllv-:rsldad, por lo que l'1l el titulo V de la Ie\ (k I Xh:" Sl' ordenaha la 

n.:or,t!.anl/aC\(')!l de la IIlStl'ucci('Jll sUpl'r¡()f 
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En la época del Imperio se clausuraron la Escuela de Agricultura, el Observatorio 

Astronómico de Chapultepec y parte del Colegio de la Paz, pues los edificIOs de 

estas institucIOnes se convirtieron en cuarteles. En cambio, se impartió ayuda 

económica a la Escuela de ComercIO y se fundó la Escuela de Sordomudos. 

Juárez regresa a México después del fusilamiento de Maximiliano y nuevamente, al 

frente del partido liberal, se dispone a organizar al país, encontrándose la economía 

y la educación en un estado caótico. El número de escuelas era limitado, los 

métodos con que se trabajaba resultaban anticuados, "las normas jurídicas que 

habían intentado organizar la educación no lo habían logrado y existían graves 

confusIOnes respecto a algunos principios como el de la libertad de enseñanza, el 

de gratuidad, el de la obligatoriedad y, desde luego, el del laicismo educativo.'" 

Una de esas confusiones dio inicIO a una pugna entre liberales y positivistas, los 

primeros consideraban la libertad dc enseñanza como garantía para el progreso del 

pais y los segundos (con (Jabmo Barrcda a la cabeza), decían que ese principio 

negaba la libertad permitiendo f(xtalcccr las fuer/as que lo dcstnllrían. 

Fn IX67 Juán::/ se propuso convertIr la educaCión en una función pública, 

encargando al Mil\lstro de Justicia e InstnlcClón, Antonio Martíncz de Castro, que 

hiCiera el plan para dicho propósito 1:;:1 Illmistro de Justicia e Instrucción integró 

una comiSión de la cual uno de sus Illlembros <.kstacados era Gabino Barreda La 

comisión entrcgó el documento, y el 2 de dICIembre de 1867 se decretó con el 

nomhre de Ley Orgá1l1ca de InstllJcclún Pública para el Distrito y Territorios, 

lL~nlCIH.lo vig,l..~l1cia en entidades que dcpcndiaan dmx::tamentc dd ejecutivo l'cdcral 

l':sta t ,cy proponía la umí'icación de la mSlrueción prnnml<\, adcrnás de constderarla 

gratLlita ~' nhllgatnria, se ordenaba la en .. '(lI..'IÚIl Je la ¡':seuda Secundana para 

ScIiollta:-" la crcaclon di..' la ¡·:scuda NaCIOnal Pn:paratona (por .... tI inspirador 
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Gabino Barreda), y la enseñanza supenor que de alguna manera también fue 

considerada para que volviera a ser considerada como tal, pero solo se reglamentó. 

Dos años después, el 15 de mayo de 1869, el gobierno de Juárez expidió otra Ley 

de Instrucción Pública también solo aplicable en el Distrito y Territorios Federales. 

En ésta se mantuvo la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, se 

suprimió la educación religiosa y se dispuso también la creación de todas las 

escuelas primarias que fueran necesarias. Dichas escuelas estarían sujetas a un 

reglamento y a las dIsposicIOnes que diera a conocer el ministeno de Instrucción 

Pública, la secundaria se ofreció para hombres y mUJeres, se revisó la organización 

de la Escuela NacIOnal Preparatoria y se introdujeron nuevas asignaturas. 

"En los últImos años del gobierno de Juárez concretamente en 1870, empezaron a 

divulgarse los esfuerzos que en materia educativa realizaron algunos distingUIdos 

maestros del pais: podemos decIr que fueron tres los motIvos de gran preocupación 

para qUH,;nc.s part\l.,;lpaban en las lan.::as educatIvas el problema del método dIdáctICO, 

la cllsciian/'a ObJcl1va y la educaCión IIltcgral ,,); 

Una Importante figura de la pedagogía de esa época fue Manuel Flores, quien para 

apoyar la ""Enscll<UlI.a Objetiva" impartió clases de Pedagogía en la Escuela 

Nacional para sciiontas, en las que explicaba vehementemente que la verdadera 

cnscii.anla debía Ser concreta y objetIva, que para alcanzarla se debía partIr dc la 

ohscrvac¡ún y dc hechos concretos 

A la mucrtc de llenito Juárcz cn 1872, se hace cargo de la presldcncia don 

Sebastián Lerdo de reJada En educaCIón, se propuso hacer realidad el l;ueismo, 

dictando en 1874, una Ley que en el artículo 4° prohihía la enseI1an/.a religiosa en 

los plantcles ollcialc" L' imponía cn su lugar la cn"CI-¡¿IIl/;l de Ulla moral laíca, 

I,:} n,:spllllsablli{f¿ld de (lrganlnll \' ddllllllistlar la cdUCIL'I(lll dUlantc cstl." gl)hICJ"!l() 

Sl." dckga a Jl)',l' [)ía/ ('o\'arrLJhl;I~, qUlcn "ll." plolluncl:lha ~¡ 1~lvnr lk la cdllí;aC¡ÓIl 

IIltcgral cnIll(\ la unic;¡ ,:duCaI'IÚIl cap;¡/ de mlcl:lI ;¡ los :l1Ulllllo" l'll c11'{\!l(ll'lIl11cnto 
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de las diversas ciencias y pennitiría desarrollar todas las facultades intelectuales y 

afectivas de los niños. Entre las ideas que resaltan de José Diaz Covarrubias, está 

su preocupación por la falta de profesores capacitados y la mala retribución que 

recibian. 

Durante el gobierno de J uárez, se introdujo el positivismo y la creación de la 

Escuela Nacional Preparatoria con Gabino Barreda y sus ideas positivistas. 

PORFIRIATO 

La educación no fue el rubro menos importante de la política porfrrista, sino por el 

contrario, se dio un buen impulso a este rubro, logrando grandes avances, en los 

que influyeron una brillante generación de educadores mexicanos, que 

establecieron las bases de la educación moderna y cientifica que perdura hasta 

nuestros dias. Muchos autores afirman que tue la mejor época de la educación: 

"Podemos decIr que la base de la educación actual se gestó en esos años que van de 

1876 a 1910 Se introdujo la pedagogía moderna. se crearon y O1ultiphcaron las 

escudas normalt::s. se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y lo educación 

sllpcnor alcan.ló su época de OJ o ,,<) 

;\1 Ikgar a la presidenCia de México en 1876. el General Porfirio Diaz rCCibc un 

país destruido (:11 lo (:conúmico. político y social, debido a los constantes cambIOS 

presidenciales. a las guerras y otros I~lctorcs que desembocaron en una gran 

inestabilidad 1'1 sector educativo no fue la excepción, ya que sufrió desajustes y 

aci..::rtos. los que alguJlus veces parecía avanzar y organizarse como sucediera en 

UnJ, haJo la conducción d~ Valcntín Gómcz Farias. pero en otros, errorcs graves. 

como aconteció durante la dictadura de Santa Anna, que pretendió dl::jarla h~~IO el 

(h)1l111l1() <.id ¡;scola~lleISIllO 

r ,a pohlaclún IllC'\lcana, dur~Ultc d porrinato, era ruraL vivía cn haclcnda~, 

randlC! 1:1" n en pl'qlJL'I~!()"; !;!.Iupn .... de I (lO a )()O h:lbJtalltl:s La thvcr:-'ldad ck ra/.as y 

kngtla:-.. la..; IIlSUrlClellk\ \ l;¡~ de CtHllUlllcaclúll ~ 1<1 e..;cascl de rCC1H'..;n..; 1ll<JlL'f'I;¡k,,~ 
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estatales y municipales hacían maratónica la idea de educar o cuando menos 

alfabetizar a la población; se pensó en la inmigración como lo más acertado para 

lograr un crecimiento económico-social y de esta forma dar más recursos a la 

educación. 

En esa época ya eXIstían dos corrientes políticas fuertes que eran las de los 

conservadores y los liberales, las cuales diferían en el modo de concebir la 

educación. 

<'Los Conservadores sostenían la enseñanza religIOsa, los dogmas de la Iglesia 

Católica, el pnnclpio de autoridad eclesIástica y CIvIl, la idea de que nuestra 

nacIOnalidad dIO prinCIpio en la conqUIsta española, etc. Los Liberales se empei'íaban 

en la plena lIbertad de enseñanza, en tenmnar con el monopolIo en la educacIón, en 

lograr una mstrucción basada en la ciencia, en la popularíz3Clón de la enseñanza, 

principalmente la pnmana, en la democratización de la mstmcc¡ón superior, en la 

ob\Jgatoncdad de la ensci'iaoLil y del laicismo como medIO para acabar con el 

fanatismo y arores científicos "In 

Hay que tener en cuenta que otra corriente ideológica se estaba introduciendo 

durante el gobll:rno de Juárez con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria 

y con Gabino Uarrcda eomo su prlllelpal difusor, se trata de la corriente filosófica 

del PositIvismo, cuyos principales seguidores y difusores se les llamó el grupo de 

<'-los Científicos" o "los POSI1Ivlstas". Este grupo se propuso cambiar la educación 

de acuerdo con las Ideas filosóficas del Positivismo europeo de Comte y de 

Spenccr. Sus principales prclll¡",as sobre educactón fueron 

• "N1t1gún cO!1oC1mielllo debe basarse en un pnnclpio de autoridad, SIIlO en la 

~xpcri~!H.::.ia 

• ()II'('.('.(:[ el [l}¡1\11ll0 de vL'rd~(ks sobre l~h cuales apo:-.it:n los lIldlVlduos su 

cnterlo ,,) \ 

'" l',,!)k. \1.'1\ "í"" 
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se quería adaptar a la realidad. "Consideraba también que la educación más bien 

que ser el producto de un empeño para imponer unas determinadas ideas o dogmas, 

debe ser el producto de un tratar de desbaratar prejuicios."" 

Siempre y durante este periodo, hubo esa pugna entre liberales, conservadores y 

positivistas lo que muchas veces obstruyó el avance de la educación. La diferencia 

entre liberales y positivistas era que los segundos entendían o sostenían un 

concepto diferente de lo que era la libertad, pues la veían como el medio para 

obtener el orden y el progreso del pueblo, mientras que los liberales, al hablar de 

libertad, solo se referian al aspecto religioso. 

En materia educativa, Porfirio Díaz hereda leyes de otras administraciones 

anteriores, la más reciente fue la ley Juarista de Instrucción Pública de 1867 que 

establecía los prinCIpios liberales de una educación laica, gratuita y obligatoria. 

Pero Diaz en desacuerdo con el método de enseñanza anterior, lo refonna y 

establcce lo que sc llamó Escuela Modcrna Mexicana. cuyos principios se basaban 

cn el dcsarrollo moral. fisico. Illtclectual y estético de los alumnos en los 

programas de estudio, <:lslmismo se hacía htnCaplé en que los educandos debían 

aprender algún ofiCIO con el objetivo de hacerlos más diestros y ayudarles en el 

futuro a ganarse la vl(ja, debido a que el país se mdustrializaba, rápidamente se 

Iheron necesitando técnicos dc nivel elemental o especializado. Las Eseueh, de 

Ártcs y 01icios Iheron las cneargadas de la labor. coadyuvando de esta ¡()fIna a 

cubrir la demanda de la industria, pensando que era la manera de 1l10dCrIlI/.ar y de 

sacar a México del estancamiento económico en que se encontraba 

LI 29 dl: noviembre de 1 R76, Día/ nombró como secretario de JustiCia e InstfllCC¡Ón 

Pública al LII: Ignacio R3I1lÍrc:!, quien permanecIó en el cargo hasta el 7 de mayo 

de 1 X77 Ranurel era d..: la corIlcnk liberal. fue r.:;ttcdr:Hico de la l:sclIcIa NaCIOnal 

Preparatoria : I.k la ¡ :scucla dc .lur!')prudclh.:ia, SI cm pl'l.: COfl1hatlú el dogma 
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religioso para que cada mexicano creyera en lo que qUIsiera. Sus principales 

preocupaciones educativas fueron la instrucción primaria, la instruccIón de los 

indígenas, el papel de la mujer en la enseñanza y la educación superior. Defendió la 

educación integral, promovió la reforma en la enseñanza combatiendo los sistemas 

anticuados y deficientes, exigió que las escuelas superiores tuvieran una mejor 

calidad, habló a favor de la clase trabajadora y pidió la igualdad civil y política de 

la mujer. Debido al corto tiempo que estuvo como secretario, no todos sus 

planteamientos pudieron realizarse; sin embargo, su labor fue muy importante 

porque apoyó y planteó proyectos para que la educación continuara avanzando. 

Cuando Ignacio Ramírez se retiró, Porfirio Díaz nombró como ministro de Justicia 

e Instrucción Publica a Protasio P. de Tagle, quien tomó posesión del puesto el 7 de 

mayo dc l877 y lo concluyó el 15 de noviembre de 1879. Continuó con las tareas 

iniciadas por los anteriores secretaríos del ramo y conservó la misma linea 

pedagógIca, filosófica e Ideológica: fuc libcral positivista y reJ'onnador, combatió 

el dogmHtISrnO religIOso en la cnscílan/a así como los prejuicIOs y la rutina del 

trabajO escolar. 

El 10 de cnero dc 1879, refonnó los artículos 41 y 45 del Reglamento de 

Instrucción Públíca con el fin de unificar los cnterIOS de evaluación. En el 

reglamento de escudas PrImarias Nac10nalcs ordenó se mcluycra el pnnclplO de 

"ut1huad" en la enseñanza, para que las ciencias Ils1cas y la historia tuvieran 

apltcac1ón real en la vlda de los niños Tnlllsformó la F:-.cuda ScclIlHlariCl de NioClS, 

para que pudiera pn.:parar a profcsor¿ls de cIlscihlI1/a primaria, sustituyendo d 

m0todo de ~nseI1an/a lancastcriano por uno fundamentado en la pedagogía. I,os 

principio" de la ellscituva objetiva, se cons\t!craroIl no C0l110 asignattlla sinn COIlj{) 

pr,'¡ctica gCl1l..:'ral Prota ... io P. de TagJc CO!110 minlstw dI..' JusticIa e In:-.tnlcClón 

púhll\.:a C'itU\'n c..,tn.:chamclltc vinculadll a M;lI1ud 1·lorL·.., entre otro;-,. tamhH':n 

pa!t¡¡J,lfl~):-, tk la Idll!!l1;t en Id Cll:-'L'rbJlI;¡ 1:1] la ! ..,ellel;¡ ""n'lllHlarí:l de ~11l;1 ... 1:1 
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cátedra de Pedagogía fue impartida por él, aplIcándola como un método continuo y 

aún más, como una teoría educativa, porque decía que: 

"La educación, arte que tiende al desarrollo de nuestras facultades, favorece indirecta 

pero eficazmente el correcto desempeño de nuestros actos, y, por consiguiente, hace 

posible la satisfaccIón de nuestras necesidades tanto fislcas comO Intelectuales y 

morales. Es pues, la base de todas las demás artes, y se coloca por su importancia en 

primera línea. ,,]3 

El Secretario de Justicia e Instrucción ordenó que se elaborara un plan de estudios 

de educación elemental, que se constituyeron academias pedagógicas con el fin de 

revisar constantemente los resultados dc la reforma y promover la difusión de la 

misma en el magisterio. 

Antes de conclUIr su período como ministro, ordenó la construcción de numerosas 

escuelas primarias y regionales de agricultura; también pidió quc se formulara el 

Reglamento de la Ley Orgámca de Instrucción PúblIca y pasó las escuelas 

atendidas por soeicdades de beneficencia a depender del Estado 

En 1880 ocupó la presidencia de México el Cieneral Manuel ('onl.úlo, por un 

periodo de cuatro años, al1~rmino de los cuales -1884- regresa Díaz al poder 

Al principio de su mandato, el general GonzáIcz nombró como l:l1cargado de 

Instrucción Pública a Juan N. (Jarcia, sustitllldo inmcJiataIlH':I1lc por l:;"cquicl 

Montes, el l° de diciembre de 1880 (terminó el 30 de abril de lSS2). Liberal y 

pUrIsta, estaba en contra del positiVismo porque deCÍa que anulaha la libertad del 

hombrc, IOtcrponiéndo~c (11 (ksarrollo económico 

"Cons](lcraba IIld!spcnsahlc quc la lIl,>trucción pl'J\)l!ca mantuvlcra Idc,IS ,lbsll:1cLl:' dc 

orden mOI,ll, auuque no pudiclall dCllIost¡,USC C1CIUiIIC<llllCntC, ;jcl:pl:lha que 1:1'> 

Clt.'IlCla...; exacta'> lllanCjaTaIl un 1ll~\Odo dc mve,>\lL~<IC1Ón v cxpCIl!llCnlaC10!l 1l);lllO:'O, 

pe[o '[tI\.' -:"Ie !lO (kbcn,¡ ;lpltC:IJSe cn ot[as CICll(;I'\;-., p;lIa ,lcl;\[ :¡hH.'r!:¡ ... l;¡ ... 

pn",bl]¡d:¡Jc;.. delc:-'PI[llu hlllll,lllll, c-"Io c:-,pl.'c¡a]mC!lIl- en 1,1;" ,:"llldl(l:-' 11]\I\Urll(l'o ,,11 

I ,,>' C"', \ l.\',~,<! 1 f.,:.\lj" 1 I,'ill,'r¡l .: LI, 1\'01 1,-.1'-',1 I ;'.: j 

'. \,,1 111,1 j e: 1\.11 .1" ()i-' CI~ l' .., i 
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Por ello don Ezequiel expidió un decreto que suprimia la lógica positivista en la 

Preparatoria, y en abril de 1881 ordenó la publicación, en el Diario Oficial, de un 

nuevo proyecto de Ley de Instrucción Publica que invalidaba la Ley del 15 de 

mayo de 1869, la cual como se recordará era de inspiración positivista. 

Al comenzar 1882 se notaban los avances en materia educativa realizados durante 

los años anteriores; ascendía el número de las escuelas de educación elemental y 

superior, además de que se preparaba a los maestros para aumentar sus capacidades 

y eficacia. En este mismo año, se realizó en la capital de la República un evento 

de gran trascendencia, el Congreso Higiénico Pedagógico, lo que muestra que la 

importancia de la educación estaba siendo concientizada, no solo por maestros y 

por el secretario de instrucción, sino también por personas "ajenas" a ella, como los 

miembros del Consejo Superior de Salubridad quienes convocaron el Congreso 

Dicho evento se inauguró el 21 de enero de 1882 y asistieron médicos y maesI TOS 

destacados. SeIs fueron los temas a tratar: 

l. ¿,Cuáles son las condiciones higiénicas indispensables de una casa d~stinada a 

escuelas primarias? 

2. ¿Cuál es el modelo de mobilIano escolar económico y al mismo tiempo apto 

para satisfacer las eXIgencias de la higiene? 

3. {,Que condiciones deben reunir los libros y útIles de instrucción para evilar que 

se altere la salud de los niños" 

4. ¡,Cuál es el método de enseñanza que da mejor instrucción a los !liños 5111 

comprometer su saluo'} 

5. (,Cuál dcbl! ser la dIstribución diana dC' los trah~lJos escolares, conforme a las 

dilcrcntcs edades de los educandos y que qcrclcio'\ deben pr<lctlcarsc para 

ravor~cer su litsarrolln c.\,)fpnral') 

Ü (,()u(o pn:caUCIOIlC..., dchcn tomar:-;c ell IDS plalltdc" de lIlstrUt,:cH'1Il pnm:u 1:\ para 

l'\'jlar 1:llfafhTlli,,!oll de la..; l'nllTlllcdau\..'s (onLl[¿J(\:-:I~ entre lu..., milo...,') 
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Para dar solución a cada cuestión, se formaron comisiones de maestros médicos y 

otros profesionales. 

Algunas de las resoluciones que se dieron fueron: 

• Las escuelas públicas no deben situarse en casas de vecindad 

• Se preferirán casas con orientación de salones hacia el sur o el este 

• Las escuelas con estudiantes de diferentes edades separarán a los pequeños de 

los mayores 

• Toda escuela debe tener tantos salones de clases cuantas sean las seSIOnes 

principales en que se hubieren repartIdo a los alumnos. 

• Los salones no deberán alojar un número mayor de estudiantes que el aceptable 

con comodidad. La superficie recomendable para cada niño es de un metro 

cuadrado. 

• En las casas ocupadas por las escuelas se evitaran caños abiertos, mingitorios en 

el 7aguán y depósito de basura e inmundicia 

• El método de enseñanza por adoptarse se propone que coadyuve a cultivar todas 

las facultades fíSIcas, II1tcJcctualcs y morales en el orden de su apanción y por 

el ejercicio permanente pero contÍnuo 

Al Congreso, que se prolongó hasta c:I mes de julIO, aSI51u.::ron 63 delegados, se 

considera que sus aportaciones sentaron las basc..:s de la higiene escolar cn el país' 

'"1 J tono general de la!-. rc:-.olucioncs se inclinaba al aspecto de la salud fislca del 

niño mús que al mtdcctual () moral "I~ 

t':n ese mismo afio (18X2) a partir de que Joaquín Baranda S~ hici~ra cargo <Id 

Mmisteno de ./ustlcla ¡; InslrUccilll\ Pública·, la ct!ucacic'lIl pnmaria en Mc:xico 

entraría en una ":poca dc :lu?-e, puc:-. "1..' dIO Ill;¡~ nr IIllpnrt;l!Ic¡a a c:-.1L' llivd, se 

H .... \I\! \111.\,1.. 0J' ('1: ;, ~:' 

'1\ Ir II'!I '., ¡",,(\, ".',) d, '" '.: ',.,'"" .. " ,,~, ," .. ,,1, ,':".'" ..... : \' ..• ",,: I ,'n .d, . 
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replanteó la obligación que tenía el Estado de ofrecer la educacIón elemental al 

pueblo como medio para lograr la democracia y la unidad nacional. 

"Para Baranda la instmcclón públIca aseguraba las instituciones democráticas, 

desarrollaba los sentimientos patriótIcos y realIzaba el progreso moral y material de 

nuestra patria ,,16 

En Orizaba en 1883 se fundó, la primera escuela moderna de México, que fue 

denominada Escuela Modelo; en ella se pusieron en práctica los principios de 

enseñanza objetiva que había difundIdo el Dr. Manuel Flores. Esta reforma 

pedagógica estuvo a cargo de Carlos A. Carrillo, Enrique Laubscher y Enrique C. 

Rébsamen, y fue tanto el éxito de la escuela, que rápidamente repercutió a nivel 

nacional, lo que representó un gran avance, porque la escuela modelo equivalía al 

nivel de educación normal. El segundo acierto importante durante esta década fue 

la fundacIón de la Escuela Normal de México, el 24 de febrero de 1887 Esto 

acarreó que el Dlvcl de instrucción pública se elevara notablemente. creándose la 

necesidad de unificar los SIstema,> educativos para todo el país 

Para lograr esta unificación, Baranda pidió elaborar y proIllulgar una ley que 

garanti;:<.rr3 el derecho del Estado para conducir la cducaciúlL Se formó una 

comisdm integrada por Justo Sierra, Julio Záratc y Leonardo FortuIlo, con la tarca 

de elaborar un proyecto, el cual se convirtió en ley, en mayo de 1 X8S, 110 

aplicándose hasta 1891 cuando se expIdió su reglamento 

"Para asegurar t.:I cm;íctcJ obl1g¡ltono de la cnseiiaT1/,a, la ley dc P\Xk co.;tablecia cn el 

Distrito h.:dc!cll dos escuelas ele instrucc]()[l demental una para ilIriOS y otra par:} 

ni¡)~ls o una sola Illlxta pO! cada 4()OO hahl(,lIlte:-. al mellOS, V:lI¡)!lCS V llluJeres debían 

ir a la escuda de los 6 a los 12 ,ulo" de edad 'j se IInpomh I,Ul Illult.¡:-. a tod;ls las 

pcro.;nna:-'Ic:-:poll:-.abk'o.; dé qUl' nO se cUlIlp]¡c¡a cste precepto "i > 

Mlclltra:-.:-oc pOllla en prúctica la l.cy de I XX:.:;, el IlWll"';{ro de 1!1"';ln¡l~ctú!l púhh .. :a 
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problemas que tenía México en materia educativa e Invitó a los gobernadores de 

cada estado a mandar un representante del magisterio para dicho evento. A éste se 

le llamó Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, llevándose a cabo en la 

ciudad de México del 10 de diciembre de 1889 al 31 de marzo de 1890. 

"En la convocatoria que el ministro de Justícia e Instrucción Pública, Joaquín 

Baranda, enVIó a todas las entIdades de la república, mencionaba que en todos los 

ramos de la adrnmistrac¡ón salvo en la educaCIón, dominaba un espíritu de unidad 

nacional Por ende, para hacer cesar tan lamentable anarquía, era necesarIO que los 

estados, el distrIto y los territOrIOS federales umformaran su legIslación y sus 

reglamentos escolares Exhortaba a la unión porque, afinnaba, los esfuerzos aIslados 

nunca son eficaces, la cohesión y la l.mifonmdad, por lo contrario, conducen al éXito 

más ltsonJero ,,1 ~ 

Es necesario señalar que Manuel Flores no participa en este congreso. Uno de los 

principales problemas a discutir fue el de la laicidad y obligatoriedad de la 

educación. Joaquín Baranda contó eon un equipo de cducadores muy destacados 

como. Enrique Réhsamcn, Carlos A. Carrillo, Manuel Cervantes Imaz, Justo Sierra, 

LUIs L RUIJ:. lózequiel A. Chávcz. entre otros 

Los temas y algunas n::solucioIlCS del primn congreso fueron: 

INSTRUCCiÓN PRIMARIA 

A.- ENSEÑANZA FLLMFNTAL OIlLlGATORIA 

r ¿Es posihk y conveniente uniformar en toda la república la cnscñ,Ulza elemental 

obligatona'? 

11 ¡.1 '.11 qué edad dehe reclhirse. y cuántos arlOS déhc durar la cllsci'íarl/a demental 

obligatoria'> (.¡.:¡ periodo de los 6 a los 12 aIl.os JíJ<H.lo en la ley de 23 de mayo de 

I XXX, es el mús adecuado rara el ca"o') 

1II (,I.a in<..;trtlcc]OJl elemental cstahkc¡d;¡ ell la Ibll'C1Ún lL dc la propia ky. llena 

!Od:h l~ls c:\¡.!..~cnCJas de 1:1 IIlSlnICC10!l plllll.ma ohllgato[ 1;1') {,I khcn ,->upnmir:-c 
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materias o agregarse? 

IV ¿Cuál debe ser el programa de la enseñanza primaria obligatoria o la 

distribución detallada de esta enseñanza en los diversos años que ha de durar? 

V ¿Qué materias de la enseñanza elemental obligatoria necesitan texto para su 

enseñanza, y qué condiciones deben reunir los textos que se adopten? 

VI ¿Qué métodos, procedimientos y sistemas deben emplearse en la enseñanza 

elementaP 

VII ¿Hay útiles y mueblaje indispensables en las escuelas elementales? 

VIII ¿Qué requisitos de higiene deben satisfacerse por parte de los alumnos para 

ingresar a las escuelas elementales? 

IX ¿Es realizable y prudente la sanción que al precepto de enseñanza obligatoria da 

al arto 3° de la referida ley de 23 de mayo de 1888? no siéndolo. ¿cuáles serán los 

mejores medIOS de sanción para hacer efectivo el precepto? 

RESOLUCIONES. 

},I Es posible y conveniente un slstema naCIOnal de educación popular. teniendo por 

principio la uniformidad de la II1strucción primaria obligatoria. gratuita y laica 

2 \ La enseñanza primaria elemental debe recibirse en la edad de seiS a doce años. 

3" La enseñanza pnmaria elemental obligatona comprenderá cuatro cursos O años 

cscolan:s 

4.1 El programa general de la cnsci'ím)/,a primaria demental obligatoria, 

comprcIldcr~l las materias o;;iguicntl:s moral práclil:a~ lllstrucClón cíVIca, lengua 

nacionaL lecciones de cosas. antllll:tlC<t nOCIOnes dc clcncws físicas y naturales, 

nociones e cienCiaS I1sH.:as :v naturales, nociones prúcticas dc gcometría, nociones 

dc geografla, ¡Hh':JO!1C, de h¡ston:l p,ltri<l, ddn1.l0' canto, gImnasta ~' lahon.::s 

malluak's para 1lI(¡a:-.. 

Il- 1'\('[;11.'\\ Rld<'\II·.'i- ~L\I:SIR()\ AMlll'¡ANII·.S· (,()I.oNI!\\ 

I:\I,\:\IIII'S 
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1 ¿Son necesarias las escuelas rurales en algunos lugares de la República? ¿Son 

indispensables en otros, los maestros ambulantes" ¿Cuál debe ser la organización 

de las pnmeras, y cuál el sistema de enseñanza empleado por los segundos" 

II ¿Es conveniente el establecimiento de colonias infantiles como un medio 

cooperativo de la enseñanza elemental obligatoria" ¿Si se aceptan estas colonias, 

qué organización debe dársele? 

RESOLUCIONES: 

l" Se consideran como rurales, las escuelas establecidas ó por establecerse, en las 

haciendas, rancherías y agrupaciones de población, que no sean cabeceras de 

municipio. 

2' En cada agrupación de 500 habitantes, se debe establecer una escuela de niñas y 

otra de mños 

3" En los casos en que no fuere posible establecer escuelas de niños y niñas 

separadamente, se creará una mixta por eada 500 habitantes 

4 01 La organizacIón de las escucIas, su inspección y vigilancia~ las condIciones de 

su local, mobl(¡ario, los métodos y programas, serán en lo pOSible los que se 

adopten para las demás escuelas oficiales. elementales o primarias. 

c.- ¡:SClIl,LAS Di': PÁRVULOS 

1 ¿I\. qu~ edad ha de comenzarse la IIlstrucóón en las escuelas de púrvulos, y 

cuántos años dehe durar? 

1I ¿,t 'uá! debe ser la org,mización y programa de las escuelas de párvulos'> 

111 (,I.a lectura y la C"iCrltura <kbcn ó no exclUirse de las escuelas oc púrvulos'! 

RI,:SOI) Il'!( )NLS 

1I 1 .os Iliii()~ pucc!cn COllcurnr Ú las escuelas de púrvulos cksdc la ~dad d~ cmltro él 

seiS ~1I1()s 

2:' ! )ll .... ai'!(h ha d\.: dUI al la ¡;dUL',!CIÚn \.:11 c .... la .... escudas 

l' 1 ;1;" c:-,cu\..'j;!;., de p.ln ltld'> '>!...' ~k .... llllall a la l.'dUca\:lOll de lu::- llIi)\l~, prl.'\.:ballll.:ntc 
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entre cuatro y seis años, con el objetivo de favorecer su desenvolvimiento físico, 

intelectual y moral. 

4' Estas escuelas deben ser dIrigidas por mujeres. 

5' Cada profesora, en dichas escuelas, debe tener á su cargo, cuando más, treinta 

párvulos, 

6" las asignaturas en las escuelas de párvulos serán: 

I Juegos libres y juegos gimnásticos. 

11 Dones de Froebe¡' 

1iI Trabajos manuales y jardinería 

IV Conversaciones maternales 

V Canto 

D- ESCUELAS DE ADULTOS 

[ I,Es indispensable proveer, por medio de escuelas nocturnas dc adultos, á la 

enseñanza elemental de [os quc no hayan podido instruirse en la edad escolar? 

II ¿Qué tiempo debe durar esta enseñanza') I,Su programa Y libros de texto deben 

ser los mismos que los de las escudas dCIllcntalc$ de mños" 

JI 1 (.()ll~ métodos, procedimientos y sistemas deben empicarse en la enseñanza 

ekmental de los adultos') 

IV ¡,I ,as escuelas de adultos deben limitarse á dar la cnscfímll.a puramente 

ckmcntal, ó deben encargarse tamhlén, dentro de su órbita, de cooperar á la 

IIlstrllcción técnica de los obreros" 

R I :S( )I.lIC ION LS 

," Ls 1Il<.hspcnsablc pmvccr por mediO de escuelas de adultos, á la cnscoanJ:a 

dt..:Illl:lltal de los que hayan podido inslnllrsc en la edad c"colar 

2" (':!l las csclI( ... la" de adll!tps ¡ihrl':-', la 1'l1scilan/a se Ilarú en dos grados. estando 

SL'f\'llbs Pl \1 UIl solu prorc .... ()[, (llandn lIublcn: mús de tillO, Se pndral1 l'stah!c(c! 
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hasta cuatro grados, procurando en lo posible que cada uno de esté a cargo de un 

maestro. 

3" Los libros de texto para los adultos no serán los mismos que para los niños. 

4' Se emplearan los métodos inductivo y deductivo, y se observarán con particular 

cuidado los principios didácticos relativos á procurar el desenvolvimiento 

espontáneo de los alumnos, y a que la enseñanza sea práctica, interesante y 

agradable. 

E- ESCUELAS DE INSTRUCCiÓN PRIMARIA SUPERIOR. 

I ¿La instrucción primaria elemental establecida en la fracción b de la mencionada 

ley, es bastante para emprender después los estudios preparatorios, ó se necesita 

integrar dicha instrucción por medio de una instrucción pnmaria superior que sirva 

de intermedio entre la elemental y la preparatona? 

1I ¿Si se admite la necesidad de las escuelas primarIas supenores, qué enseñanza 

debe darse en ellas y cuantos años debe durar') 

111 ¿Qué métodos, procedimIentos y sistemas deben emplearse en estas escuelas? 

RESOI.UClONI'S 

1I I,a instrucción primaria elemental cstabkcida en la fracción 13 del arto 40 de la 

ley lk 23 de mayo de 1888 no es bastante para emprender después los estudios 

preparatorios, ncccs¡timdo$c, en consecuencia, II1tcgrarla por medio de una 

instrucción primaria supenor que sirva Je intermedio entre la elemental y la 

preparatoria 

2,1 La cnscf'ian:l'u primaria. demental y superior. comprenderá :;c1s ai1os: cuatro la 

elemental y dos la superior. 

3,1 I,a aSistenCIa a la escuela supnior scrú obligMona cuando menos para los 

jÚVCIlCS que dL'st..!cn pa:-.ar a la cs.:ucla PreparalolJa o a la" prol't.:::-..ionaks ljue por hoy 

110 I...',\¡gen IIlstrucc¡ón sC'cundal ia 

,1,1 ! labra cb\c'\ de Jn!~k~ y fJ :i!h.:CS C'n la:-. r.::-,ctjl,.:la~ de cns(¡);ulI<l priman:! '\urcrlnr. 
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aunque no formarán parte de su programa obligatorio, a fin de que puedan aprender 

uno o ambos idiomas los alumnos que lo soliciten. 

5' la instrucción primaria superior se dará en dos años, y comprenderá las materias 

siguientes: instrucción CÍVIca, lengua nacional, nociones de ciencias fisicas y 

naturales, ídem de economía política y doméstica, aritmética, nociones prácticas de 

geometría, ídem de geografia, ídem de historia general, dibujo, calígrafia, música 

vocal, gimnasia, ejercicios militares, francés e inglés, como signaturas voluntarias. 

F- TRABAJOS MANUALES Y EDUCACIÓN FÍSICA. 

[ ¿Desde qué escuela deben comenzar a practícarse los trabajos manuales, y en qué 

deben consistir? 

[[ (.Son convenientes los ejercicios militares como un medio de educación fisica, o 

bastan los ejercicios gimnástICOS y juegos al aire libre? 

[[ [ ¿Accptados los ejercicios militares son practIcables cn las escuelas elementales, 

dada la edad de los niños que deban concurrir a ellas? 

RESOLUCIONES 

1,1 Los trabaJos manuales deben comenzar a practicarsc en la escuda de párvulos, y 

continuar en la escuela primaria. 

2 1 en la escuela de párvulos, y usando de los dones de Frochel, los trab,~jos 

manuaks consisten: en picado de papel. tejido con papel y mimbre. bordado en 

papel y canevá. recorte en papel. coloreo de estampas y modclajes en barro 

3' 1:11 la escuela primaria y por medio dc talleres, el tnthajo manllal conSIste en 

l{)nlCría, cerr¡\jcría, ccslcria, cartonería. cncuaucmación. tO!"l1{). escultura. 

carplIltcría y ccd(;ria 

4' Adcmús de los ejerCicios militares y como medios de educación fí<")lca, son 

IIh.ilspt..:nsahll's 10 ... IlH;gO~ al :.un: Ilbrt..: V ejcrcil:io,-; gllllllasl1co,) 

~" Ilalw.::nd'lsc c ... labkcid,) que a la t..:dad de ";Ch aIlOS comience 1;1 cnsci);ulI:J 

ck!llclll;IL l\ls nly)l~:-: puedl'n P¡;1,,·(II...·;1I (k ... dc \.:!lt(lIlCC~ lo ... qCf ... ·H..:lO:-; Illlbtare ... 
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G- LOCALES PARA ESCUELAS. 

¿Qué condiciones deben reunir los locales para escuelas a fin de que la extensión, 

distribución, luz, ventilación y demás requisitos que les atañen sean los más 

conformes con los preceptos de la higiene escolar? 

RESOLUCIONES 

l' El edificio destinado para la escuela será reconstruido especialmente, según el 

carácter y circunstancias del establecimiento que se ha de crear. 

2' El lugar escogido para la construcción quedará lejos de todo establecimiento 

insalubre o peligroso, a gran distancia de los cementerios, basureros, o depósitos de 

aguas infecciosas. 

3' El terreno debe ser seco, natural o artificialmente; los matenales de construcción 

serán sólidos, ligeros, refractanos á la humedad y a los diversos agentes pudIeran 

ejercer sobre ellos mfluencia destructora."" 

Tra, el éxito alcanzado por el primer congreso, se consideró hacer más periódicas 

estas reuniones, para mantenerse actualizados y vIgilar los avances en la 

instnlcción dd pueblo: además este principIo quedó asentado como una rcsoluclór1. 

Al no haberse resucito algunos puntos del cucstIOnano del Primer Congreso. 

Baranda convocó a la celebración del 2° Congreso Nacíonal de Instrucción Pública 

comenzando el 10 de diciembre de 1891 y finalizando el 28 de febrero de 1891. 

Durante las sesiones de este Congreso, se plantearon y resolvieron problemas 

acerca de la \:t1scñanza normal. preparatoria y prorcsionaL además <.k' otro~ temas 

dc la educaCión primaria que no habían SIdo tratados en el Congreso antcnor 

I:n este Segundo Congreso participó Manuel Flores como representante del cstadú 

de !\guascaIK:ntl:s, fue nombrado vlcenres¡t!cnte y en alguna;.; se...,ioncs fungi() como 

presidente, ()Lledú como miembro de la comi:-.¡ún ti..:: escudas preparatorias 

La obra m;'¡" ¡mpo¡{ante dd Segundo Conglestl rut.:, -segúll Justo SllTI~I-. 1;\ 
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organización de la Preparatoria. Se decidió ante todo, adoptar el método científico 

con total exclusión de todo elemento teológico o metafisico. 

Cuestionarios y algunas resoluciones del Segundo Congreso: 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

A- ENSEÑANZA ELEMENTAL OBLIGATORIA. 

¿Qué materias de enseñanza elemental obligatoria necesitan texto para su 

enseñanza, y qué condiciones deben reunir los textos que se adopten? 

¿Qué métodos, procedimientos y sistemas deben emplearse en la enseñanza 

elemental? 

¿Hay útiles y moblaje indispensables en las escuelas elementales? 

¿ Qué requisitos de higiene deben satisfacerse por parte de los alumnos para 

ingresar á las escuelas elementales? 

RESOLUCIONES: 

l" Los libros de texto para la escuela primana elemental. deberán estar confonnes 

en cuanto (l su asunto, con el programa respectivo vigente en el momento de Su 

adopción. 

2" Los libros de lectum deben comprender dos partes 

1 La dedicada propiamente a su parte tecIlIca. destinada á vencer las dificultades de 

la lectura, SI bien dando siempre una noción útil. ó proporcionando una mera 

recreación. 

II l,a park qu~ pueda referirse a las otras a:::;lgnatufas. pero 5lctllpre de UI1 nH)un 

ameno. con elegante docución y al alcance de los I11úos. ya por sus Ideas o pür los 

scntinllcntos que c:\pn.,::scn 

y ! .O~ tcxtns mcramcntt- mslrUi..:tivo..:, se dIspondrán de tat manera, l\\I~ :-'Ir",an pala 

II)~ LISOS SI¡2,llh.':llte...; 

I \yudar a reICIlLT UIl:1 !lO(:JOll qUé ha SIdo su (iCH.:nlL'll1clllC i..'xpltcad:l por el prnk...;nJ 

~ l'l1!l1PIL'llJ!da p~lr él alumno 
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II Servir para los repasos periódicos o de preparación de exámenes. 

m Como guia ó lImitación de la asignatura, tanto durante el curso como en los 

actos de prueba o examen. 

4' En los libros de texto se observarán las siguientes prescripciones: 

1 Contendrán en resúmenes los conocimientos más generales y prácticos de la 

asignatura que comprendan; según el año a que están destinados, estén al alcance 

de la instrucción y grado de desenvolvimiento intelectual 

de los alumnos. 

m Su estilo debe ser conciso, claro y preciso. 

IV En los textos destinados a la enseñanza científica deberá usarse el tecnicismo 

propio de la manera, omitIendo la forma puramente literaria. 

5' En el l°y 2° año o habrá más textos quc los libros correspondientes de lectura, 

los que contendrán adcmás dc los cjerciclos especiales de la materia, según el 

programa rcspcctIv<\ lecturas mstructivas que tengan relación con las diversas 

materias de los programas. 

26"' El método que debe cmplc:arsc en las escuelas pnmarias clc:mcntalcs es el que 

consiste en ordenar y exponer las maten as de enseí'ian/a, de tal manera que no sólo 

se procure la tnm:-;mlsión de cúIlocinllcntos, sino que a la vez se promueva el 

descnvolvInl1cllto integral de las f~lcllJtadcs de los alumnos. 

27" Para la debida aplicacíún dc este método, cuyos factores son el orden en qm:: 

deban presentarse loo;; conocinllclltos y la fórma en que estos se dcha n exponer. hay 

que atender a las siguíentes preSCrIpciones 

¡ Por lo que toca al orden () enlace de loo.; cnnoclmkntos, se podrún observar las 

marchas lIlductivas, deductiva, analiliGl, slIlkllca, progrco.;iva y re,grcslva, ;,cgún d 

caractt:r de I¡I maleria que se cn'\cI1c, ~ !lasta dc cOllfnnllldad con !;l indnli..' l'\pccial 

dr: cada PllIlI~) :uo.;lad\), que sca nh[ctll de un,¡ k'':L'J(')!l 
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[] El maestro, para la buena elección de la marcha que haya de seguir, tendrá 

presente el principio fundamental de la educación, como los siguientes principios 

generales: ir de lo fáct/ a lo difict/, de lo conoCIdo a fas desconocido, de lo 

concreto á fa abstracto, de fa empírico á fo racIOnal. 

¡¡¡ Por lo que se refiere al segundo factor de este método, se pueden usar las 

formas expositiva é interrogativa, que son las fundamentales; limitándose el uso de 

la primera los casos de estricta necesidad; y se recomienda el uso de la 

interrogativa, principalmente en su especie llamada socrática. 

29' Los procedimientos que se empleen en la escuela primaria elemental, deben 

estar en consonancia con el principio fundamental de la educación, y con los 

preceptos generales de la metodología, disciplina e higiene 

E- INSTRUCCION PRIMARIA SUPERIOR 

1I\ ¿Qué métodos, proccdlmlentos y sistemas deben emplearse cn cstas escuelas" 

l·' El modo o sistcma de organizaCión que debe aceptarse para la enseñanza 

primaria superior, será el sl111ultánco. 

2,1 Si por nt.cc$tdad mdudibk fuere preciso emplear los slstcmas l111Xtos, se 

recomienda el que consiste en el dcscl11pcílo de la parte educativa y la mayor parle 

instructiva. por solo el maestro, limitándose los auxiliares á la parte mstructiva 

puramente mecánica. 

ESCUELAS NORMA!.I:S 

I {, Dchcn todo$ los c!:'>tados abrir Escuelas Normales? (,I:;-;t:1s I-:.scuclas deben ser 

UIll (onnes con las Lid Distrito? 

1I (,Para el ckcto de unifi.mllatlas, es aceptahlc en las de varones d plan de estudios 

de la Fscuda Normal de Proksol"L''\ del Di"tri!o? 

III Rev¡~j()¡l del programa aplllhddn d 2+ de cnclo (k !XX:': P;II:1 poner L'Il prúctlL'¡¡ 

L'! pn .. 'lIhL'rto plan dl.' CSIlIt!ll) .... 



V ¿Cuál debe ser la organización de las escuelas nonnales de señoritas? 

RESOLUCIONES 
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l' Todas las entidades federativas de la República deben establecer escuelas 

nonnales para Profesores y Profesoras de Instrucción Primaria. 

2' Las escuelas normales de las diversas entidades federativas de la nación, serán 

unifonnes. 

3' El plan de estudios de las escuelas nonna1es de profesores comprenderá, tanto 

las materias preparatorias como los estudios profesionales indispensables, para que 

los maestros nonnalistas pongan en práctica las resoluciones concernientes á la 

unifonnidad de la enseñanza primaria. 

INSTRUCCiÓN PREPARATORIA. 

A.- Naturale:za. duración y orden de la instrUCCión preparatoria. Edad en que debe 

comenzarse. 

l ¡.Debe ser uniforme en toda la RepúblIca? 

JI ¡,Cuántos Mios dehe durar la instnlCC¡Ón preparatoria? 

III (.A que edad puede cmpn.::ndersc" 

I V ¿,Es conveniente comcnJ:ar la II1strucción por las matemáticas tal como hoy se 

practIca en 1(1 ¡':scuda Nacional Preparatona, o debe comenzar por los Idiomas u 

otra diversa clase de conocimientos'! 

V "La lógica dchc coronar los estudios preparatorios. Ó debe ser la clave para 

COIlH'::¡Uar!o,-;') 

/3 - l/l7I(onmdad de ('sludios rreparalor!os 

1 ¿,1.a mstn.lCCtÚn Preparatoria dehe ser umforme para todas las cancras, n ut.:be 

hab(r UIl prograllla \.::sp~clal para cada una J¡; ellas? 

\¡ {,SI se hace 1Il11tixlllc, los diversos raJllOS qUe la constituyen dehcrún conscrvar la 

!ll1.\ma c\[cn"lllll qu~ !w:-. ticllcn ell la !'scllela Nacional PreraralOrIa, o lkhcn 

h;l\."cr"c In..; dJl "lh /ll;'ts r".-lcrlh.::nlalc.s') 



45 

1lJ ¿Si deben hacerse cursos más elementales, será conveniente para conseguirlo 

reumr en uno solo los cursos de asignaturas análogas? 

IV ¿Caso de no seguirse un programa especial para cada carrera, deberá adoptarse 

al menos un programa para las carreras literarias y otro para las cienti ficas, tal 

como se practica en algunas escuelas extranjeras? 

V ¿Si se acepta esta última división, cuál debe ser el programa de los estudios 

preparatorios cientificos, y cuál el de los estudios preparatorios literarios? 

VI ¿En cualquiera de los casos consultados en las fracciones anteriores, son 

aceptables los estudios preparatorios en la forma que hoy se hacen en la Escuela N. 

Preparatoria, y que se insertan á continuación? 

RESOLUCIONES 

l' La enseñanza preparatoria debe ser uniforme para todas las carreras. 

2·' Debc ser unifomlc en toda la República 

3" Debe durar seis años. 

4.1 Dehe comenzar por las matemáticas. 

S,I Debe conclUir por la lógica, consistiendo ésta en la ;;istcmatización de los 

métodos Científicos, con entera exclusión de todo concepto teológico ó metafíSICO. 

6" puede comenzar á los doce años de edad 

7" Lo::; ramos que la constituyen, deberán conservar la mIsma extensión que hoy 

tienen en la Escuda N. Preparatoria. 

W En un solo programa pueden caber la preparación científica)' la literana de lo') 

alumnos. 

lO" I,os alulllllos que .Il1stiliqm::n haher sido examinados y aprohados de las 

matl'rias <.k cllscílanza obligatoria de las c~(lIdas preparatorias. rCC¡hlf<Úl un 

diploma que !k\'ar~l d nnll1hrL: que acuerde la autondad tl..'o..,pectlvtl 
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c- ESCUELAS ESPECIALES 

I ¿Es conveniente conservar escuelas especialeso 

II ¿Caso de subSIstir estas escuelas, los estudios preparatorios que a cada una 

corresponden, deben hacerse en ellas mIsmas o en las escuelas expresamente 

destinadas a los estudios preparatorioso 

III Si en las escuelas especiales deben hacerse los estudios preparatorIos que 

respectivamente les corresponden, ¿estos estudios deben admitirse como válidos 

para cualquiera otra carrera diversa de la que se sigue en la escuela especial? 

RESOLUCIONES 

1" Es conveniente y necesarIO conservar y aun aumentar el número de escuelas 

especiales, tanto de las que se dedican á la enseñanza de alguna profesión ú oficio, 

cuanto de las que tienen por objeto la educación de los ciegos, sordomudas y 

delincuentes jóvenes. 

2·' Las carreras quc exigen estudios preparatorios completos y lllllformcs, son las 

que se cursrul en las escuelas especiales de junsprudcncia y notariado, de medicina 

y hlnnacia, dc agricultura y veterinaria, y de ingenIeros de mIllas, civiles, 

arqllltcctos, clcctnclstas. geógrafos y topógrafús: y dichos estudios no deben 

hacerse en estas escudas, S1I10 en las preparatorias 

}'I Las cSl,;,udas cspeclaks en donde se cursan las carreras que no exigen estudios 

preparatorios, deben incllllr en sus programas de enseñanza aquellas ¡lSlgnatunL'-; de 

la~ ¡':scuelas Preparatorias que sc;;¡n auxIlian..:s ó complementarios d~ sus estudIOs 

prnfcslOnaks Ó parte mtcgnmtc de los ml!'>nlO!'>, con excepción dc los ramos de 

instrucciún primaria 

4' I ,a enscrlaJva PI cpara(ona debe ser ?,ratuita. ",lo 

i\l térmmü d~ l'sil: St.:gundn ('ongn:sn Justo SI.::rra dlCC' "1,<1 ohra de los dos 

pJ'¡¡n\..·ro~ ('tHl!lJCSO" de !n"';IIUl'Clún. !w .... tl!ll \..'-; pcdagllglca, sino en cierto tlwt!o 
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política y social por su trascendencia: está destmada a organizar la resurrección de 

nuestras latentes energías, a que abre paso el surco fecundo de la locomotora en la 

heredad mexicana, y a preparar en la escuela cimentada sobre un programa común, 

la unificación de los incoherentes elementos de nuestra nacionalidad .. ,,21 

Al terminar el 2° Congreso se promulgó, el 21 de marzo de 1891, la Ley 

Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el D.F. Y Territorios de Tepic y 

Baja California que consignaba de manera definitiva la facultad del Estado para 

intervenir en la educación pública. La aplicación de esta ley permitió la 

reorganización y difusión de la enseñanza Normal y el mejoramiento de la 

instrucción primaria con un carácter técnico y SOCIal a nivel nacional. 

Cinco años después de promulgada esta ley, el 19 de mayo de 1896, Baranda 

solicitó y obtuvo la autonzación necesaria para que el Ejecutivo pudiera realizar en 

todas las mstitucioncs y grados las reformas que conSIderara convenientes. 

"La instrucción o/ieml pnrnana elemental en el Distnto y Ternfonos Fcdcrak;.; 

dependería c;"c!uslv<lmcntc del EJecutIvo, la I1lstrucClón pnmana supcllor quedó 

úrganí/ ... :1da como Cllscili1Il¡;a llll.:d¡a cntre la CICl11cnta! y la pn.:paratona. fue creada la 

DIrección General de Instrucción PrinJ(\na, 1>:11'(1 UllIformaI la cn!'\ci'iall/ll baJO un 

nllsmo plan Clcntilico y adlllllllstr,lt¡vo La lIlslnlCC¡Ón prcpara[o¡¡a fue rcol~alll/ad:l. 

dc modo Que sir VICia de b;ISC para toc!<tS las calTl.;r;¡o;; plO!csionalcs y las mak,ia..; 

!C:clllcas especifica..; (le ésws 11.1<':1011 concentradas en escudas dC{Cfllllnadas I\S1, al 

m10 slguICllh":, se reformaron los plancs de estudiO de las co.;cucla.:- naCIOnales de 

Ingeniería, Jum.prudCllCl(\, Medlenl;! y Bellas ArIes ,,'~ 

1.0 anlcnor fue una de las última.... aCCiOnes que realizó Joaquín 

I~aranda como Illlfllstro eh: Justiew. e InslruccH.'m I>uhllca, porque en abril de 1901, 

I~ar,lllda tuvo que renunciar a su cargo por cuestIOnes "p()litlca,,"· "u:-.lltlly0ndoln 

.... 01.1[1·1. J CIO lnd,) ()1' ( '1 l' /x 

1·,1.\ :11<' i.l (·,.plll.l' 1(\11 que ". le <lHI . ¡'hin'. ¡Wl" 1.\ \ (·\.1.l<k'.1 1 \.'<'1) 1'\\1 ! 1 que !1.:I,llld 1 1('I1II1\< :(\ I!I(, '111(' <11 [<)1,1 

,,'ITI('IIO 1¡¡I(k.h" l,p!I!¡,(. ,\: (. ;,b:C,el l,·I:l~\(:"'-"ll 11,' l' re I\I:)¡¡.II, el ,·,':H'I.¡) l.·tll~J" \ I~U\(1 1<'1<' de !.I ,.1(1'1\\' 

,.''1:' , ¡"', Id,,'l,!," lil,i'>,! , •. 1 el'l:( '" '.\ \::", ) in ',r l' . '''1'.(', ':," 'h,' " , (" ",.. '" j"" !, "".,' 1'." :;" )): 1, 
: '. H i ( :" i f 1111 \1',1 \ 1, \ , ,1, i 1 ' " ' !, i' >1 : l' ,~, ,,',,' J .'" 
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Justino Fernández, quien nombra, como subsecretario y encargado de Instrucción, a 

Justo Sierra 

La Educación de 1901 a 1911 Etapa de Justo Sierra. 

En 1900 México había alcanzado un buen impulso económico en la mmería, 

agricultura y navegación, también se desarrollaba la industria textil, la alimentaría y 

de transformación. Todo esto hacia que México se viera como un país muy 

próspero. 

Cuando Baranda renuncia a su cargo en 1901, Diaz nombró como secretario de 

Justicia e Instrucción Pública, el 6 de abril 1901, quien Justino Fernández, tenia 73 

años de edad, era abogado de profesión, y contaba con una carrera brillante, pues 

habia desempeñado puestos públicos importantes, entre ellos, el de gobernador del 

estado de Hidalgo (1873-1876), donde dedIcó atención especial a la instrucción 

pública, el de diputado, y tuvo la dirección de la Escuela NacIOnal de 

JurisprudencIa. De enero 16 de 1885 hasta 1901 fue nombrado Sccretarlo de 

Justicia e I nslrucciún Pública, y poco después de tomar posesión de su cargo, creÓ 

dos oficialtas mayores, que más tarde se convertirían en subsecretarias, una se 

ocuparía solo dd famo de Justicia y la otra de la InstrucCión Publica. Para ésta 

última Justo Sierra fue designado como encargado, en junio de 1901. 

¡:¡ 12 ocluhrc dc 1901, la Secretan a de Justicia e Instrucción Pública cOlllunicaba 

otra deCISión IInportantc, que era la sustitución de la Junta DirectIva de Instrucción 

I'uhlica (cn tünc¡ón desde IR(7), por un ConscJo Superior de Lducac¡()I] Nacional, 

"se sustituía un organismo mcrallH;Ille administrativo por tIno Científico de índole 

conslIlt¡vo, un orgalllsmo de instruCCión enl reemplazado por UTlO solícito de 1(1 

edlll.::ac¡ún ".1 , 

f~1 ('onscJo estaha IIlh;gr;ldo pOI dm,:ctores generales de lI1stru~Clón pi IInana y dc 

cnscfl~Hl/~1 norma!' 10:-' (}¡rcc:(olcs dI..' escudas prokslnnaks y L'SpL'cl:¡k\_ ;tdcm[¡s de..: 



49 

otros funcionarios del mmisterio y 20 maestros seleccionados por el gobierno por 

ser muy competentes, entre los que estaba Manuel Flores. La organización de los 

trabajos del Consejo tenia dos propósitos fundamentales: unificar los cnterios del 

quehacer escolar en todos los niveles del plan de educación y extenderlo a todo el 

país. Este esfuerzo unificador se lograría difundiendo los materiales que hicieran el 

Consejo o seleccionados por las comisiones técnicas del mismo consejo. Los 

materiales serían planes de estudio, programas de enseñanza, reglamentos, métodos 

pedagógicos, libros de texto y otros instrumentos de trabajo. Este organismo 

buscaría poner en práctica, con materiales nuevos, todo lo que se había acordado en 

los Congresos Nacionales de lnstrucción Pública: 

"La miSión del Consejo era, pues, unificar en escala naclOnal planteando metas que, 

por lo certeras, fueran capaces de movilizar la voluntad popular haCIa el propósIto 

concreto de formar varias generaciones de constructores de la patna que las vIejas 

hachclOllcS liberales habían cOllcebido, esto es, una nación moderna y prog:rcslst,l 

capa7 de ofrecer a sus 11lJO$ una Vida salisfactofla, producto del CSfUCf70 de sus 

Iccur,sos humanos y de la cxp!nlac¡ón de los recursos ll11tur;llcs de nUC$tJo sucio, cuya 

cva]uaclóll era pondCfan!Clllcntc opti!lllst(I"~' 

Justo Sierra L:nntmuaha la politica educativa de Baranda y bajO su mandato se 

atendió la ellseñann) primana y la educación superior, porque rcsumhlll la 

rcsolución del prohlema cduL:<Itivo de la República, por lo tanto, se le hacía 

necesano formar buenos maestros para tener buenos alumnos, para lograrlo era 

elemental retocar y llH;.iorar el plan de estudios de la" escuc1a:-. NOIlllales. El 

presidente Di:!/. L:ompartia esta opll1ión y deda quc' 

"/\ la f(lnlla~IOn d~ bll~1l0'i ,illlmllos debe preceder 1:1 formaCión de buellos Ill<leslros y a 

C'-,tl' pcnS(lll)P':::l\\n n\wdcCl.: IlIl dctclmll\:ldo lI\llnCIO de ,Kllcldns clIc:nnlHado$ p01 

dl\'(:¡"u~ u\(\d,)s dI,.' m<...'y.H,HlHcmn \' dCptll:lCIOn del <":Ul'lpO de cdt\',:ad'111,.':-'l\.\<":I~\n;d(:s ,.:., 

. , '-" '1.11" i t'rll.tlhL. ()1' ( .i ;' .~. I 

',h'la .C' '\\'1,.'1(', ¡ Illt".:,,1 )1' (: 'l. 
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General de Enseñanza Nonnal, debido a las innovaciones realizadas por este en la 

enseilanza primaria de Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guanajuato; Rébsamen tomó 

posesión del cargo en octubre 2 de 1901. EllO de octubre del mismo año, se 

publicó un decreto sobre las bases de la organización del profesorado de las 

escuelas nacionales secundarias, profesionales y especiales del D.F.; el documento 

decía que para ser profesor, preparador o jefe de taller en las escuelas secundarias, 

con excepción de las nonnales, se necesitaría haber sido o ser declarado 

competente en la oposición respectiva o haber sido profesor competente (según el 

ejecutivo de la unión) de esa materia durante cinco años. Se ordena que haya un 

titular y adjunto para los puestos de profesor, el puesto que cada quien iba a ocupar 

lo harian por medio de OposiCIOnes. Al mismo tiempo en que se publicaba la 

circular de las oposiciones de los maestros, el gobierno también hacia cambios en 

la Normal de Profesores y el 28 de junio de 1902 modifica su plan de estudios. de 

tal forma que permitía formar dos clases de profesores: los de instmceión primaria 

elemental y los de instrucción primaria superior. Los cursos para los de mstrucción 

pnmana elemental durarían 4 mios y para los de primaria superior durarían (, años 

Además de aumentarse la parle teórica en los programas, se ordenó la prúctica. 

como las visitas de los alumnos dl: aÍlos superiores a los colegios de enseñanza 

demental o superior, las conJ~rcllcias pedagógicas y las excursiones escolares, 

todo con d fín de despertar el1 los futuros maeslros las difcn.::nlcs aptitudes que la 

cIencia les r~c1aJ1laría 

De 1901 a 1905 S~ al~ndiú tambIén la educación secundaria y profesional. la 

AcadelllIa de Bellas Artes, el Conservatorio NaCl(lllal de Música y la BIblIOteca del 

Musco Nacional 

I:n 1904, ";e estahkeían de manera dcfinilIv<l los J~lIdlfles d..: /lIflOS en la dudad de 

Ml''\ICO. IIllcl:l!mcnti..' ~c fllndaron súlo dos, el prlmcro sc llamaba 'Tcdenco 

¡:f()Chr .. .'I" y (,.'~t;¡h:! h;qo la dm,:cc¡úll de I;¡ pr(}k~~ll"<l ¡:--.lt.:fani,l ("a:-.1:¡úcda, ;11 "l'gurHh1 
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se le puso el nombre de "Enrique Pestalozzi", y la dirección correspondía a la 

profesora Rosaura Zapata. 

En su Tratado Elemental de Pedagogía, Luis E. Ruiz presentó la teoría educativa de 

los Jardines de niños. Según éste, el programa en los jardines debía constar de cinco 

partes: 

"Primera, juegos gimnásticos, para cultivar en buena forma las facultades físicas de 

los párvulos; segunda, dones o juguetes rigurosamente graduados; tercera, labores 

manuales, Juegos destInados a ejercitar la mano, los sentidos y la inteligencia del 

niño, y dotarlo de conoCImIentos, cuarta, pláticas al estilo moderno, con objeto de 

satisfacer las necesIdades mtelectuales y morales de los niños, y qUinta, canto, medIO 

mgemoso cuyo fin es ameJUzar los trabaJos, faci!Jtar la disciplina y contribUir a 

perfecclOnar el sentimiento estético ,,26 

Otras de las acciones de Sierra hacIa el mejoramIento de las escuelas de párvulos 

fue ordenar. en marzo de 1908. la creaCIón de una IIlSpeCClón técnica. para atender 

los servIcIOS pedagógicos de los jardines de niños. Se enviaron profesoras al 

e'tranjero con el propÓSIto de traer los adelantos. entre ellos se consideraorul la 

distribución del tiempo, la ohservaCión de los niños, las condiCIOnes materiales y la 

orguT1Jzac.ión. En 1909, se pensó establecer un curso espeCial para enseñar !¡l 

pedagogía de los jardines de 111110S en la Escuela NacIOnal para Profesoras y se 

creó una revista pedagógica, llamada Kj_ndcIgM..(t~, que fue dirigida por 1,1 

profesora I':stcfanía Castaílcda 

Tras la reelección de Porlirio Di"" en 1904, el 16 de mayo de 1905. por iniciallva 

de la Secn.:taría de Relaciones Lxlcnorcs, se anunCiaba la creación dc la Sccrdaria 

de Instrucclún Pública y Bellas Artes. designando como Utular a Justo Si(:rra. 

"('Ofll:spondcrla ,) ella la .!tcncrón de la ln~[rUCClÓ!l prllll,ul:l nO[!ll:II, prcp:lra(Of!:¡ \' 

prnk'>!oJlaL el! l'] ])l .... trl!n \ en In:> rr.;¡¡¡!OIH)!"> F..-dl,¡,l1l''', de la,> F'l'Ilt.:b ... dt: Jkll:l., 

Arll"", dI.? MII..;rc:r \ JkcLllll,ll'](\rl, dc Alle' \' ()Jll'H1' de .\¡~rl\,'lJJ!llr;r, de l\l!1:.:rcr\l \ 

/\dIlllllI,!¡.h'I\\l1 \ dl'IIl.l" c,!:rbkl'lfllll'll[O" (k 1Il'!IIH .. l'l\lll 1\1I11JI('.1 qlll· ~'n 1,1 'Ull',>j\\) 



pudiera.n crearse en el DistrIto y en los Terntonos Federales, la atenCIón de las 

Academias y Sociedades Científicas del Instituto Patológico Nacional y los demás 

tamblén nacionales, de carácter docente, del reglstro de la Propiedad de Llteratura 

Dramática y ArtístIca, el CUidado de BIbliotecas, Museos, Anttguedades Nacionales y 

monumentos ArqueológIcos e HIstóricos, en fin, la admiOlstración de teatros que 

dependan del GobIerno Federal y el fomento de espectáculos cultos, así como la 

organización de expOSICIones de obras de Arte y Congresos Científicos y 

Artísticos ,,27 
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A Justo Sierra le tocaba llevar todo el peso de la educación pública al servicio del 

país, de hacerla llegar a todos y, lo más importante, mejorarla. 

Desde fines de 1907 se veía una clara crisis en el Porfiriato; Justo S ierra preparaba 

una nueva reglamentación de la enseñanza primaria, en la que se proponía realizar 

dos cosas principales: 

"La primera, la fUrldamcntal, la báSica consistía en transformar la escuela pnmana, de 

simplemente II1stmctlva, en esencialmente educativa, en un orgamsmo dcstll1ado, no a 

enseñar a leer, cscnblr y contar. C0l110 se decía antes, SIIlO a pCnSat, a sentir y a 

dcsarro!lar en el nifi.o al Iv,1mbre, la segunda era la de reorganll'.df lo~ cstuut()s 

supenolcs, CQllstlluycndo un cucrpo docentc y claborador de cienCIa a la W!, quc $e 

llamase UnIversidad NaCional "~'~ 

La primera d~ estas ideas loma rórma legal el 15 de agosto de 1908, con la L~y de 

Educación Primaria para el Distrito y los Territorios Federales. En su artículo 

pnmero, sefialaba las características que debía tener la educación: 

'·SC¡<! nacional, esto es, sc propondrá quc todos los cducmldos dc~arrolkll cl amOI a la 

patna ln<:xlcana y a sus )!lstitllc¡nncs y el plOpOSIlO de contriblllf para el prü~Jcso dél 

pdis y d petlcccionami<:nto dc -.:us !whltaJl!t.:s seta IIl(egJ<ll, e-.: declI, ((;ndcI."¡ ;¡ 

prt)dUC¡f slrlll¡]/áncamen1C el dCSCllVO!VlHHCII!O moral, fi"leo, IIllckclUal y l'sl¡;llCO de 

10:-: csco!al¡;", scr;'¡ laIC;). o lo q1le es lo IllISI!lo /I(.'u(t:d 1t.:<.,pCClo de ¡oda ... C/I'Cm;I;I-' 

rl>111~1():.a..;, y sr.:: ahstcnd,ú en (OIl'>Cl"UcnCI:! dt· CIlSl:IÚI, dl'tcndl:l, () al<\I..",1I nlngull,! de 

, r ,ltI"", h H\,'I."(\ J 11"I,'r!.~!. Pf1li' !l.:.!) ,k 1.\ I dll';" ¡nll ,'11 \le\.I':<' l' l'.: 
'1:'1,1.", ;'.' 
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ellas, sera, además, gratUIta ~,29 

Una de las innovaciones del programa de estudIO fue la obligación de enseñar los 

trabajos manuales porque fomentaba en los niños aptitudes y facultades especiales: 

además, se aumentó a 5 años la educación primaria elemental, más dos de primaria 

superior que en total serían 7 años de escolaridad. 

Desde 1906, Justo Sierra, tomando en cuenta el éxito que habían tenido los 

Congresos Nacionales Pedagógicos de 1889 y 1891, encomendó a Porfirio Parra 

buscar la forma de uniformar la enseñanza en todo el país, y este le sugirió la 

celebración del ll1 Congreso Nacional de Instrucción. En su proyecto Parra 

planteaba cuatro cuestiones al Consejo Superior de Educación para realizar el 

congreso: 

• ¿Cómo debe constituirse el Congreso Nacional de Educación? 

• ¿ Qué asuntos han dc consultársele? 

• ¿.En qué forma convicnc quc se efectúe las deliberaciones y votaciones') 

• ¿En qué tiempo debe cckbrarsc la rcumón del Congreso y cuánto debe durar'! ,t) 

El Consejo dio algunas resoluciones y aprobacJ()ncs~ así como deSignó el objetiVO 

dd Congreso que sería -'proponer los medios para obtener mejores resultados de las 

resoluciones de los congresos anleriores, sugerir las providencias adecuadas para 

poner por ohra las resoluciones no ejecutadas. en cuya n::allzac¡ón conVllllcra 
, , . ,,'"q 
IIlSlstlr 

Pero no fue hasta el 31 de mauo de 1910 que Justo Sierra COI11UIllCÓ a los 

gobernadores de cada estado la L:onvocatoria al congn:;so, cuyo propósito era 

lh krcntc al que: se había planteado c()n Portino Parra. "1) rccanar informes acaca 

dd cstado dl' la edm;aciún prImana en lodo el país, los datos c'-'ladísticos del 

ClillIllO afio c.::scolar, leyes, rqdamclltos y otros 'lIlC\.OS I'...::vcladores dc b" 

", \¡d,aLI B,I/.Jlll (}t' ( JI ti .1.' 
o \11'11<,',<". \!,'f,li<:.o 0¡1 ( 11 l' <'",1 

I',o,!."" i' ' ... :: 
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condiciones de dicha enseñanza y 2) sentar las bases para que sigan efectuándose 

anualmente congresos análogos de representantes de la instrucción primaria"J2 

Si se comparan las cuestiones hechas por Parra y la convocatoria hecha por Sierra y 

el objetivo del Congreso, podemos ver que se habían transformado, convirtiendo el 

Congreso en tribuna de información del progreso alcanzado por la educación 

primaria del país, no se debatió ni se analizó para encontrar soluciones a los 

problemas existentes. 

El Congreso se inauguró el 13 de septiembre de 1910 Y se clausuró el 24 del mismo 

mes. Asistieron grandes educadores también, pero nO se respondió a los objetivos 

originales planteados por Porfirio Parra en 1906; sus propósitos se pasaron por alto, 

el congreso se conVIrtió en una serie de informes sobre la educación primaria en 

todo el país y en señalar las bases para que se siguieran efectuando congresos 

anualmente. 

Desde 1906 se revisaban cuidadosamcntc las instituciones docentcs consagradas a 

la cultura académica, las rc(()nnas hechas al plan de estudios de la preparatoria', y 

las inquietudes que rnostró Justo Skrra (:n d m{(.)nllc que nnd\ó d 24 de mayo de 

1907 a"crca de constituIr la Escuela Normal Superior y de Altos htuclIos. También 

se atendió a organizar d instituto de las Academias y Sociedades l'lcntíficas. pero 

sohre lodo. la constitución de la Universidad Nacional para que dlgnilicara y 

coordinara las mSlilucioncs educativas secundarias y superiores. Por ley, del 7 de 

abril de 19 lO, que se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios, siendo el director 

Porfino Pa.rr3, con lo clIal se cr(;o que f\.len.! la primcf(l instltucióll en México 

consagrada a cultivar la CH.!nCIa y investigación 

Justo Sien,) sicmpn.:: se pn.::ocupó por la cducaciún en todos sus nivdcs, pues 

cOIls!<.krah::l que desdé l'I Jardin dc llulos hasta los estlldlOs ulllverSltarlos eran 

lhld, In ":-,.~ [" 111.l ':11 1') (',\n!-'1''''') ~.I, IPI1.d d" I dUl.Lll\'II. 1 <) 11I 1, l' ; 
,\l '.' OH 1'. <1, ,".l.!', rl'r(lil~lJ\ ~U<'l"1I Re,!u, d \, <'·~'''\.lllOlld d<: ,,.¡ .• 1lI1', ", 111"" ,1'1"1:1'11 ,1).t;II,I. :;:'1:": ,', ,\.'du.:r 

1.1In:>,nl ~ [ Iln)qk' ni :':., 1'\,1'("',1 , de 1\1'~!:"'·;.1" ",' ¡",I,!'-',,' ¡.k el ., ~!I'c" .,".> 
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importantes y debían estar impulsados por un noble y patriótico ideal. En este 

mismo año restableció la universidad, que había sido suprimida por última vez en 

1865. El Congreso de la Unión expidió, el 24 de mayo de 1910, el decreto que 

restablecía la Universidad y su inauguración se efectuó el 22 de septiembre. Al 

acto asistieron Porfirio Díaz y representantes de diferentes universidades del 

mundo: 

"Don justo Si.erra pensó en una universldad de tIpO moderno, vate deCtf, una 

agrupación orgámca de mstitutos docentes y de mvestigac!ón No pretendió nunca 

exhumar el tipo de la universidad colonial ,,33 

Se puede decir que Justo Sierra fue uno de los políticos que más se preocupó por la 

educación: "Justo Sierra fue la expresión mas clara del ideal de una educación para 

el pueblo, alimentado por la dictadura pero no realizado íntegramente"" 

La inauguración de la univerSIdad fue una de las últimas actividades que realIzó 

Sierra durante su gestión como secretario de Instrucción PúblIca y 8cllas Artes. 

pues se separó del gabinete de Diaz el 25 de Marzo de 19 J I con motIvo de la grave 

crisIs 111lnistcrial que planteó a la dictadura la revolUCión maderista Fue 

substitUido por el LIC. Jorge Vera l:staI1oL que permaneció en el cargo hasta la 

renuncia de Diaz. el 25 de mayo de 191 ,-" 

Las realizaciones educattvas durante este penodo, (el Porliriato) son L:vidL:l1tL:S, 

haciendo un halancc podemos concluir que fueron muchos los avanceS y los 

aClcrtos en la dictadura de Dlaz, gracias a que fue una 0poca en que hubo bnllantes 

educadol es ClnnpromctH.ios, aunque tampoco se pueden dejar (k tomar en cu¡;nta 

los errores que se cometieron, 

,. r ,1110\,>, r I,Ulll\l:\l ()\1 ('11 l' ; ",'1 
'\"I.If\ I 1"11:,\'\<1,\ {Ji' (1' 11 ¡ i ~ 
, ¡L,:", "l 1[,;1,1 \1\1<1,\1\1 t 1":\ \11,," ,'1' 1" 1 d,\""'.,,.\ d,' \k',h" \"'1 
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2.3 FORMACIÓN POLÍTICA Y PUESTOS PÚBLICOS DE MANUEL 
FLORES. 

La fonnaclón política de Flores se inicia desde la clase social a la cual perteneció, 

la burguesía, hecho que por si solo le ofrece la oportunidad de ascender 

rápidamente en la escala social y obtener puestos públicos importantes que lo 

llevaron, a relacionarse can personalIdades políticas importantes. Basta con señalar 

su vinculación con José Yves Limantour, que fungía como Ministro de Hacienda y 

que fue con otros muchos positivistas como Manuel Flores, condiscípulo de la 

Preparatoria. Limantour estuvo muy ligado a Flores a lo largo de su vida. 

Manuel Flores fue fundador de la "Sociedad Melodófíla Gabino Barreda" en 1877, 

cuando era estudiante de medicina, en la que ocupó el eargo de prosecretario. El 

fin de ésta era analIzar un ensayo de algún tema, escrito desde el punto de vista 

positivista. por cada uno de sus miembros. 

Aún no termlI1aba la carrcra de medicina cuando. en 1878. ingresa al Hospital 

MIlitar como médico. fundando la clase de MediCIna kgal en la Escuela Práctica 

Médico MilItar. 

('uando Prolaslo J> Taglc fue Sccfdano de Juslicia e Instrucción Públicíl, de 1877 a 

1880, aplicó una reforma pedagógica con tendenCiaS a combatir el dogmatismo 

rc!Jgios(\ para cllo en 1 g79~ $e creó la Dirección General de la Enseñanza Primaria 

y NormaL y nombró como prImer dlrcctor a Manuel Flores. Dicha DIreCCión fue 

creada CU'MH.lo -.:,c elimina la autoridad que tl~nía la iglesia sohre I'a en~eñanza Tafile 

tamhi0n comprelH,k la nccesidad de formar meJol eS maestros c llltroducc un nuevo 

plan de CStudlOS y tln regJamcnlo en la Escuda ScclJndari;:l de NlIla:. de la ciudad 

de M~:\IC{). ell donde le cs confiaua a Mauue! ¡:IOIes la cútedra de I\xf:lgogia, 

"qulcn la dC"ClllpClla maglslralmcllll.: y COJl 1Ih.:olllparablcs aClerto..;,,1 

-_ .. __ ._---
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El 11 de marzo de 1885 fue designado preparador interino de la clase de Historia 

Natural y, el 11 de abril del mismo año de la clase de Higiene, en la Escuela 

Nacional Preparatoria, percibiendo un sueldo, en 1886, de $2,74 por dia.' Dictó la 

misma cátedra hasta el mes agosto, en septiembre no se presentó y en octubre del 

mismo año, aparece ya designado Luis E Ruiz para dictar la misma asignatura de 

Higiene, 

En 1891, fue nombrado Vicepresidente del 2° Congreso Nacional de Instrucción 

Pública; además de ser representante del estado de Aguascalientes, formó parte 

activa de la comisión de Estudios Preparatorios, que propuso un nuevo plan de 

estudios para dicha escuela, 

A partir de 1892, cuando tenia 39 años de edad, "fue Diputado al Congreso de la 

Unión, hasta la caida del gobierno de Porfirio Díaz; fonna parte también de la 

legislatura que funcionó en la primera epoca del gobierno de Francisco L Madero'" 

Junto con un grupo de notables "Cientítieos", en 1893, Flores presentó un proyecto 

dc ley para reformar la LegISlación sobre los terrenos baldíos, "Los diputados 

federales que asignaron este proyecto eran Pahlo Maccdo, Justo SIerra, Rosendo 

PIIlcda~ Manuel Sánchcz~ Manuel Flores, Ramón Pnda, Julián Montlí.::I, Francisco 

Bulncs yotros Entre [as mochficacioncs propuestas Jiguraban la de hacer Iinlltada 

la extensión de; la tierra aUJudlcabk y la de suprinur el deber de cololllzar[a Así se 

abría de par en par la puerta a la especulacIón y se olvidaba que pohlar el país era 

el motivo de la cmlJcnaciúll de baldíos Se pcdía~ (l(kmás, que para aedcrar d 

reparto de cJidos, terrellO~ y monte'l comunales 'le concedtese personalidad jurídica 

a los ayuntamienlos para represen lar a los pueblo:-. ,,~ 

n.l\lh "h\l'l\¡,In', l.'\) d \ld11\,1 \\(,1.111<" de \ 1 \ ...... \\'\ (1\ ,;. :,>lh~d \ "e lid., ...... \",\li.lI I'll·p.il.\tm¡.\ \\ ..... \'1 "",,',t~l\ ,'11 

1"" rel'I.,II,·., d,' 1 I f "\1' .d.'11!1.1, ,:.I1lII<Í.I<k·, I\1l\l'I('" ,(' ','1,1'1.1 '1,1) h.1 ,e' (1\ que, 111,'11<\ ',(' k~ p,h'.II>.I.1 ¡')'. j':'\!' ,,\1'''. 

!'~",\\ \.h,,\.)~·\ ,\:1'.'(.1 11\,""'\\,\\\1' !t\<').llr~", \k,,..\:,,, ¡', 

, ( ", >1>' \ ,'le",.!. 1 ).:1,:<'1 1 ¡ .,i"', 1 \ 1, ,,:,' ',' \ 1," l. : ' j 
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En octubre de 19\3, escribe un libro titulado, Apuntes Sobre el Petróleo Mexicano, 

10 dedica "A los miembros de XXVI Congreso Federal"'. Este libro tiene un 

enfoque politico, ya que habla de cómo puede ayudar a la economía del país este 

recurso natural. Cabe señalar que este fue el único documento que se obtuvo, 

escrito por Manuel Flores con un fin político, y me parece de gran importancia que 

aun en política se deja ver su gran capacidad de análisis y entrega hacia lo que 

realiza. 

Como dato complementario acerca de su situación económlca, Manuel Flores 

ganaba como Diputado al 16° Congreso de la Unión, en 1892, $117.14 

quincenales. 

En 1899 escribe el prólogo del libro Nociones de Ciencias Físicas de Luis E. Ruiz, 

y estaba a favor de que estc material debería usarse en la Escuela Nacional 

Secundaria de Niñas, pues afirmaba que dicha obra "tiende a mejorar las 

condiciones actuales de la enseñanza de las cicncias aplicadas en las escuelas 

inferiores, y especialmente en la "Nacional de Niñas", poniendo en manos de las 

alumnas libros qu~ las inicj(:Il en las maravillas de las CIenCIas y en prodigiOSOS 

resultados de sus aplicaciones ,,) 

El 16 de junio de 190 1, lomó posesión de la dirección de la Escuela Nacional 

Preparatona, cargo que ()CUPÚ hasta d 30 de Jumo de 1911. Durante esk periodo 

de 10 afios, dqó la om,::cclún vanas veces, tomando su lugar los señores Miguel E 

Schult:!., JDSC: Tcrr~s y Porfirio Parra "'Flores, Junto con Schultz. Terrt';s y Parra. son 

testigos d<.:" la decadcllcJa de la dictadura y prcsenclml la caida de la I:scucla 

Nacional Preparatoria Flores, en particular, dejú la dmxclón de la preparatona casI 

al triunfo del mOVIllllelHO maderista ,,(> 

.' 11(\1~·\. \1.mul'¡ 11 P,-llnk" \-1, "'.\11<) Jl I 
'I~III:I 1111\ \d,I(Hl"d<'{·II'IKIL'.¡"~.I"O 1'1',[".,.0 p lO 

<, 1 ~·i~h):II,· r 1I1<"t" ¡ I!" 'Ti, \'.'L·";\ ,: ]',t"I','J.ll1>1 .. , ¡' ;l, 
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En 1911 ya estaba desmoronada completamente la dictadura de Díaz y muchos de 

los proyectos de Manuel Flores y del ministro de fnstrucción, Justo Sierra, no 

llegaron a realIzarse en virtud de los acontecimientos políticos. 

"Manuel Flores, uno de los más conspicuos directores de la Escuela NaCional 

Preparatoria, continUÓ desempeñando la direccIón del plantel hasta el 30 de Junio de 

J 911, poco más de un mes después de la renuncia del presidente Díaz y del tnunfo de 

FranCISco 1 Madero y la Revolución 

Tal parece que en esta fecha es la de su renuncia formal que figura en los archivos de la 

Escuela, pero por las notIcias de El Imparcial, es muy probable que, desde antes de esa 

fecha, hubIera dejado de aSIstir a la Prepara tona. Con Manuel Flores, último dIrector de 

credo positivista, puede decIrse que tennmó la Escuela NaCIOnal Preparatoria 

estmcturada como piedra angular la educación mexicana por Gabmo Barreda, sostemda 

por sus discípulos contra Viento y marea, Jos que, a pesar de las modlfícaclones y 

mutilaciones Impuestas al plan pflITIltlVO, lograron conservar los lmeamientos y las 

ideas de la reforma educativa barred¡ana.-,7 

I,a corriente que siguió al positivismo, en la Preparatoria, fue la humanista, 

representada por Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro 1 h::nríqucz Ureiia y dcmás 

Il1IemOros del "Ateneo de la Juventud". 

Flores formó parte del Consejo Superior de 1 :ducación Pública cuando se fundó en 

1901. 

De 1903 a I(JOS fue designado para redactar el Código de Instrucción Pública en la 

parte rdatIva al internado de la Prepm-atoria, y tuvo una gratificación de $\ 00 

11l~ns\laks. El 21 do agosto do 1906 tomó posesl!m Manuel Florés, dé Ayudante 

interino dd Secretario particular, }-jequid 1\. Chúvcz, dd Ministro de InstrUCCión 

PúhJ¡ca y Bellas J\rte:-" en es~ cntonces Justo S¡¡;rra 

Ll 6 de abril d~ 1907 "c crea una "ocl~daJ de PsÍC-ol0f!¡a y Mallud Flores c-S UIlO de 

eS':! ltO l'1l anículo') del MllIlJ()~ i1ustradp 
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De! 1 de julio al 24 de octubre de 1907 tomó posesión del empleo de escribiente 

meritorio al servicio de los Inspectores de la Secretaría de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. 

En 1911 desempeñó el puesto de secretario del Consejo Superior de Educación 

Pública y, posteriormente, solicitó una licencia que se le concedió para separarse 

de! referido cargo durante el tiempo que desempeñara la comisión que le confirió la 

Secretaria de Gobernación. Se desconoce cuál fue dicha comIsión. 

El I de octubre 19 I 3 vuelve a tomar posesión del cargo de secretario del Consejo 

Superior de Educación con un sueldo anual de $3,011.25, hasta el 2 de diciembre 

de este mismo año, fecha en que se separó de la Secretaría dejando en su lugar al 

Lic. Francisco Pascual Gareía A partIr del 10 de julio de 19 J 4 se le pagaría a 

Manuel Flores, por conducto del pagador de esta Secretaría de Instrucción Pública 

y Bellas Artes la cantidad de $1,800 en mensualidades de $300, durante el primer 

semestre de ese año fiscal, para que hiCIera un estudio y Proyecto dc Reglamento a 

que deberían sujetarse los espectáculos cultos y popularcs subvencionados por esta 

misma Secretaría 

Manud Flores escribió y fuc director de algunos periódicos de la época corno El 
!JJ!iycrsaL Fl Jy:tgI)S:h2_LI.!1'itG!{!Q~ cstuV() a cargo de la sección científica de Lli 

Jjbértad. junto con Luis L Rui" y Porfirio Parra, de LLlnmarcial. gcvL~\;t.?-.!lc 

,Rc_vjsllt; y EJJ~cp.!lJ:¡liealH). 1 'scribió artieulos de carácter positivIsta y hay quienes 

afirman que lo hizo en pro del régimen dc Porfirio Díaz 

I )urantc toda su VIda fue un personaJe público. ya que fünnó parte de un grupo de 

homhres preocupados por el desarrollo y bienestar del país. J\dcmús d(! que su 

pensaollt.::nlo sociu-político y CIL'lltífico por la educaCión mexicana le úaha un toque 

L:<.;pccia! paJ a :-.<.:r idclHi IIcaúo y Il..,:conncido J;H.::llmentc por todos 
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2.4 COMO MIEMBRO DEL GRUPO DE LOS CIENTÍFICOS Y SUS 
IDEAS POSITIVISTAS. 

Como ya se mencionó, Manuel Flores fue un fie! seguidor y propagador del 

positivismo en México, y fonnó parte del grupo de los Cienti ficos. Esta doctnna 

positivista fue introducida al pais por e! Dr. Gabino Baneda, retomado del sistema 

filosófico de Augusto Comte 

«Augusto Cornte llamó a su sistema de filosofía filOJofia poslltva y acogió el térrnmo 

p05lt!vIsmo para refenrse a ella, ya que, de acuerdo con sus postulados, la filosofia tenía 

que basarse en las "cIencias positIvas", de cuyas verdades pnvativas y parcm!es, prop\as 

de los fenómenos estudiados por cada una de ellas, se desprendería la síntesis que 

constituía la verdad filosófica DIchas ciencias eran" la matemática, la astronomía, la 

fíSica, la química, la biología y la fíSica socIal, a la que más tarde llamó sociología ,,1 

Para Comte el conocimiento debia aplIcarse a la solución de los problemas 

humanos. El positivismo fue difundiéndose en Francia, Inglaterra. Alemania, 10 U .. 

Brasil, Chile, Argentina. Perú. Bolivia y México. 

El pnmcr pos1l1vista mexicano fue Pedro Contrcras El¡:¡-aldc, qUIen cra discípulo 

inmcdl'ato y entusiasta de J\ugusto C0I11tC. (Jabino Barreda se mtroduJo en el 

positIvismo gracIas a la influencia de Pedro Contrcras. durante su estanCIa en París 

(1847-1851) 

El primer impacto ofiCial dd pOSitiVISmo en MéXICO fue durante el gohicn1o de 

Juárez, cuando (Jabino B'HTcda, el 16 de Septiembre de 1867, pronunció en 

GuanaJuato su ·'Oraclón Cívica" para cünrncrnornr el (into dc Dolor~s: 

"Aunque BaIlcda no hizo ulla l!lh.:rplt.'!¡)cion el(: la 11l~tO¡I;¡ de McxH.:o s!gulendo 

estl!ctamt::nfc la "ky dc los tlCS eSlados" de ('omle, SI Hknllflt'() la ;ln;Il(IlJi;¡ socIa! 

p:¡dCCllb por Mcxlco de 1¿.:IO :l IK(¡7 COI) la dOJllln:lciúll c!cl!cal y mlll(al " '>cúalú, 



asegurando a sus oyentes que MéxIco no era una excepción en el progreso de la 

humanidad ,,2 
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En este discurso muestra Barreda la histona de México como un camino que 

conduce a una plena independencia o emancipación, tanto política coma espiritual 

o mental. La emancipación a que debe llegar la humanidad, según Barreda, eS 

triple: emancipacIón cIentífica, emancipacIón religiosa, emancipación política 

México representa en esta emancipación uno de los eslabones de la emancipación 

de la humanidad. 

Barreda, a diferencia de Comte, ve en el lIberalismo mexicano una expresión del 

espíritu positivo. Recuérdese que para Comte el liberalismo europeo, que 

culminaba en Rousseau, representaba el espíritu negativo. En Barreda, en el 

discurso de que tratamos, sucede todo lo contrario. cllibcralismo de los hombres de 

la Refonna representa el espintu positivo en marcha 

El lema del nuevo orden positivo para México era "LIbertad. Orden y Progreso", la 

libertad era el medio para lograr el progreso sobre la base del orden. 

Juárcl se fiJÓ en Gabino Barreda a partIr de este discurso y lo llamó para fomlar 

una cO!lll' .. ;iúll compuesta por polítiCOS liberales y científicos distinguidos para 

organií'ar la educación Fn esta comisión cslaba como presidente (¡abmo Barreda, 

y formaban parte Francisco Díaz Covarrublas, 19nacIO J\lvarado, Eulalio Ortega y 

Pedro Coníferas Fli/,alde El resultado <.k esta comisión fue la Ley Org{ulIca de 

¡nstrueeli", Púbilca del 2 de Diciembre de 1 gr, 7 

l,a L..,l:lH::!a NaclOnal I>rcparatorw Jugó un papel importante. su primer director, 

(;abmo Barrl.!da, estaba en ",;onutciol\(:s d~ rcali/ar ¡as reformas planteadas en 1,\ 

Ll:y Orgállica de !Il"trucciún púhlic:a. 

""1,.1 ¡ldlllldlt"J:,1 !"'llclclopedlcl del plan tenl:l pOI (lbido ti,!! .11 -: ... ludJí\llk' 1111 jOlld\l COlllllll 

de "\'C(d~llk:-." 1¡[11e, p:ll',1 1:1 \.ld;¡ Pl,ú:l¡Cl 1.1 ~fht:lün/,1 dc1l1;¡ .\\;111/:11 l(l)'K,UI\t:n!e lil' 

L¡, ~,Ir.:tlt:"l,l ... !~-:II-:!:tll''' ~ ,Ib,,!/,l(!:l<., dr.: 1.1" lll:l1t"IlJ.!!Ii..:I', que II\c!llldn ,lfl(lll~'!I<:.!, 

I ¡, 1 , ~ ni 



álgebra, geometría plana y del espaCIO, trigonometría y cálculo- a las ciencias de la 

observación mecánica, incluyendo la astronomía, y los estudios expenmentales de 

física y química De ahí se pasaba a los estudios de lo más complejO y concreto, con el 

estudio de la botánica, la zoología y la hlstona humana La lógica del Sistema era 

positivista y el fin acorde con los dIctados corntmlloS, en los que se buscaba la 

reorganización de la sociedad mexicana y de la CIvIlización en general ", 
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Durante esta época, en la Escuela Nacional PreparatorIa se seguía toda la educación 

positivista; dos años después de ser inaugurada, Manuel Flores ingresó como 

alumno (1869), constituyendo una brillante generación de mexicanos, entre los que 

estaba Luis E. Ruiz quien más tarde seria médico educador, José Yves Limantour, 

quien fuera ministro de Hacienda durante el mandato de Díaz. Todos ellos con una 

fuerte influencia positivista, ya que durante su paso por la preparatoria se introduce 

por completo esta filosotla en México, dirigida por su iniciador Gabino Barreda y 

director de la Escuela Nacional PreparatorIa, Manuel Flores no es una excepción. 

El 4 de Febrero de 1877 se fundó La Asociación Metodótlla "«abino Barreda"; SlIS 

objetivos fueron planteados en el discurso que leyó Porfino Parra en la sesIón del 

día 27 de mayo de 1877 y aprobados por un,mlm¡dad' 

"S~parados pOI 1;1 n;lluralcfa de sus cstudlO" cspcclales y consagrados a la resolución 

de p1oblcma", prác\1co", (j¡",lmlos de los lll!cmbros de la ASOCIaCIón MdodóJila 

"Gabino Barreda", se encuentran, sm embargo, íntltllamentc lI!Hdos pllr d poderoso 

laLo que resulta de la adopCión de 10:-' llllsmos PIIIlCI(HOS flllldal1ll.,;ntales y de un 

mCtndo IIll!fMllIe susceptIble de aplicars\.' a la solUCIón dc las ClleS[¡OI1CS mas 

vanadas, ya se trate de aquellas relall\.'il!l1Cnte :-'1J1lpks, que :-'011 el oll]-.;!il de 1<1:-' 

matcm¡itH;as y ell.,;ncla:-.lislco-qlllllucas )/;1 dc las que suscita r..'1l clr..'spirllu dcl m0dlco 

la dIficil Inh:-rpn!!;¡t~IOII dc un :'1!ltom:l, ya de lo" quc hacen "lll gll en la n:cntt: (1\.'1 

abogado los e .... plllo .... n'" .ulúli",is \ las c{)!Ilpk\:\", "intesl .... d t]1It: "'c pll' .... lan 1o" 



"Y consideramos como un deber meludlble colaborar con nuestros contemporáneos, en 

la elaboración de la obra magna del porvenir infinese de aquí la obligación de mdicar 

la naturaleza de los asuntos a que nos consagramos, de manifestarles el grano de arena, 

digamos así, con que pensamos contnbUIr al levantamiento del gran edIficio de la 

reconstrucción .'.,4 

Eran 24 los miembros de esta AsociacIón,' entre ellos se encontraban: 

Presidente, Gabino Barreda. 

Primer Secretario, Luis E. Ruiz, estudiante de la escuela de medicina. 
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Segundo Secretario, Manuel Gómez Portugal, estudiante de la escuela de medicina. 

Prosecretario, Manuel Flores, estudiante de la escuela de medicina. 

Porfirio Parra, Pedro Noriega, Salvador Castellot, Alberto Escobar. Se reunían 

todos los domingos, siendo en su mayoria estudIantes egresados de la Escuela 

Nacional Preparatoria. En cierta forma eran los primeros frutos de la reforma 

realIzada por Barrcda: trataban dIversos temas por medIO de poncncias escntas por 

alguno de ellos y leidas durante la sesión, para que, posteriormentc, se le hicieran 

observaCIOnes, críticas y correcciones. Las ponencias versaban sobre astronomía, 

hlOlogía, n~;¡ca, química, mc:diclna, matemáticas y sociología y el método aplicado 

a las diversas cuestiones que se planteaban era el positIVO 

Manuel FloreS escribió un artículo titulado --¡,La Naturaleza es un modelo de 

1\;rfc:ccIún'?" leida por su autor en la sl:s¡ón del día 25 de marzo de 1877 y en el 

que hace: un análisis, a través de fund<unentos lógicos, basándose principalmente 

en BalnKs y Stuart MilI, para saber SI la naturaleza dehe ser considerada como 

perfecta Cahe señalar que el fin de hacer este tipo de estudIO":;, dentro de la 

asocJaci()n, cra el pt)(.h.::r adoptar los mismos prmciplos lundarncntalcs así como un 

método unJ!{)rnlC, ')t1~ceptihlc de aplicar-;c: a la solucIón de las cucstiones mas 

van:tdas 

, -\1111,>, ,It- 1, ,\ ,,,,'1,, h'll \kl.)d,i!111 (,.II\ln,l n Illn!.I". Inll",I\". 10,1 Pi' '\ r, 

. 1\",;, n: i' 
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En ese artículo el autor empIeza definiendo el término "Perfección" y señala, 

basándose en cuenta a Balmes, que existen dos tipos de perfección' absoluta y 

relativa. 

1'. - Por perfección se debe entender la adaptación a un fin, y que su grado se mide 

por el grado de la adaptación y no por la importancia del fin. 

2'. - Que si algo debe entenderse por perfección absoluta, tiene que ser enteramente 

distinto de lo que se entiende por perfección, cuyo sentido, cuando se emplea 

aislado, es enteramente relativo, y de absoluto, que ni solo ni acompañado tiene 

sentido alguno definido. 

3'. - Que si para salvar esta dificultad, debe entenderse por perfección absoluta un 

conjunto de propiedades no contradictorias y afirmadas de un ser, en virtud de los 

Principios de Contradicción y Exclusión de Medio, este conjunto no tiene carácter 

alguno absoluto, por estar desprovistos de él los principios á que se recurre para 

{()rmularlo 

"1 .as conclusIones a que nos conduce Il\JI.::stro estudIo son las slgl1lt::nks 

l' - No estando demostrada en la N¡¡fura!c¡;a C<1U-;;:¡ alguna pnmera o fina!, no le c:-; 

apllcab1c clllo1l1brc dc pcrkUa, 

2' - SI Juzgamos por compamc¡ón de ::.us fenómenos CSpolltancos, con los producidos 

bajo la intlucncia de la inteligenCia y voluntad humanas, nos vemos obligados a dedUCIr 

que es impcrkct.l. supuesto que toda nuestra pérfccC!o!1 consiste en modl!icarla. SI no 

en sus tcndcnc!<I::', ,,¡ en los resultados de estas, pOI medIO de las dISpOSICIOnes 

mtlfic¡alc.:; de SU'i fenómenos, 

'1' ~ Que nI ,1llIl tomando CO!ll\) fin la rdicidad ú 1<1 vlllud de hombre, puc.::dc 

cOIlq(kI<lr~C como perfecta la N:¡lllr~!lC/a, pucsto quc la c\.pcncnCI<l dc Iodo" lo" d¡a~, 

no" dCllllICSII,! pOI ~I (Onll:lllO, la I~ndcnc¡a dc la N:ltmak/.\ entcla a la desgraCIa vaún 

a 1:¡ dC):L!d;K!('lll 11ll1ll,11l'\ ,,(, 

SC!~ÚIl Flulcs c:-.te articulo t\.:nw la !lmtl¡¡Jad de dl'lllOstlar si la pl"rIL'L'C¡ÚIl de !a 

Ilalurak/:! e<.., lallla l,,'()!lltl mudw, (1((.,;11 \ p:\I;\ que pU\:lk ;l~ lId~u c:-.a perll"(";L'lOn, Slll 



embargo, Flores concluye diciendo que la naturaleza está muy lejos de ser 

perfecta. 

Cuando Porfirio Diaz llega a la presidencia, el Positivismo fue causa de muchas 

pugnas a favor y en contra. Los que defendían el régimen político, señalaban y 

argumentaban que éste era de favoritismo a los partidarios y represión a los 

opositores; invocaban al posittvÍsmo y la política científica para justificar la acción 

gubernamental. Por otro lado, los que estaban en contra del régimen que eran los 

liberales y clencales decían que la educación positivista, con su escepticismo 

religioso, negaba la religión natural, además de que causaba desmoralización entre 

los estudiantes, era dogmática y no pennitía la libertad de conciencia establecida 

en la Constitución. 

En 1888, Romero Rubio se incorpora al gabinete de Diaz rodeado de un grupo de 

jóvenes ansIOSOS por ingresar a la polítIca, grupo que fue conocido como el de los 

Cicntificos, algunos de cuyos miembros, años después, fucron muy mlluyentes en 

el régimcn. i\ la muerte de Romero Rubio, en 1895, José Yvcs Limantour lomó el 

lugar de él, pasandn a ser el lider de los Científicos; se les llegó a idcntificar como 

un grupo, en especial se mencionaba como ''-el grupo ccntral H a l,imantour. Pablo 

Maccdn, Miguel Maccdo, Francisco Bulnes, Justo Sierra, Fnrique Creel, Manuel 

Flores. Joaquín Casasús y Ramón Corral. 

"Cou J'r~C!l<.:m:iil se dcscnbc a Jos Clcntiticos comQ jóvcncs mtd(:ctua¡c~ de clase medIa, 

corn;:-.pondiendo esta descripe]ón a los nueve lovcm::s antes Jllcllc!ollado~ Todos eran 

humbre Idatl'':,I!llClllc Jóvt.:nc:-., e] ]0110$, que cmpc¡;aban a sobn,::so.hr en la polítIca 

mexicanil \-:1 lllá" vi(.;.I0 era M,uHLcl norcs, pllt;:-- tcnia ya ClllclICnta ai'ws cuando firmó 

d !\.1andlt:.sfd de Ja Un¡('H! l,(beral en UN2,,7 

Se lh . .:l'Ía que utilil.ahall la prensa oficl,t1 y las JIlslituciollCS de educación púb)¡ca 

para II..'S<lllar las virludl...':-' del progreso el~IHílico baJO la P¡CSIUCllela dc Día:!, además 

' .. ! .1 '.¡IIII,Jle '.1 ~>, 1111 \j¡1,kl¡\ 111- 1'111~·<., 1,\11 \" . '\11.11"" di' 1.1 -\',(\, '.1('1"11 \1cto(h,r,11 1\)\ SI" <).~ 
< ()~" 1: R".I: \\ ¡Ib.un !' 11') 

-----~--
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de que eran un grupo de presión dentro del sistema pOlítiCO nacional muy 

influyente, pero no por esto dejaban de sentir la represión y conciliación, de la 

política del presidente Se decía que los científicos, contrarios a la población 

indígena, tenían tendencia racista fundamentada en el positivismo comtiano y a la 

teoría de la evolución social de Spencer. 

«A Flores no le Interesaba propagar el positIVismo como filosofia oficial, sino 

desarrollar una filasofia conservadora que sirvIera para el fomento del progreso 

industrial y de la paz, que tanto Importaba a Diaz. En sus artículos, Flores glorificaba el 

papel de la CIenCIa en el progreso de México. Una de sus preocupaciones era redefinir 

la tradición lIberal a fin de que el gobierno y la sociedad tuvieran pnondad sobre la 

libertad individual lhmitada. Educado en la doctnna del pOSItivismo, primero como 

estudiante y más tarde como dIrector de la Escuela NaCIonal Preparatofla, Flores 

modificó la filosofia de la c¡enCla de Comte y se negó a aceptar sus ideas acerca de la 

Religión de la Huma:lidad Al igual que otros científicos, la preocupación primordIal 

de Flores era la Justdicaclón del régimen de Díaz y el dOlTIlIlio de la mJ11Qría sobre la 

mayoría, Nunca apoyó el pOSItIVismo COfllO doctrina ofiCial del gobtc11lo ,,)( 

El medIO por d eual los Posilivistas y Clentitkos podían publicar sus Ideas, fue el 

periódICO llamado LaJ)]?"L(;g:L fundado en 1878 por Tclésforo (¡arcía y Justo 

Sierra y que se puhlicó h(lsta 1884_ Quienes más lI1tluían en la orientación 

!(kológ¡ca del penódlco, eran los miembros del consejo edilOrial y 1<)S 

colaboradores importantes "Para mús patente, esta relación de L.¿LLih~J1-ª-q con la 

lilosolla po:-:itiva, la redaCCión hace publicar trabajos dc carácter puramente 

científico de conocHjll~ pUSltlVbtn'\ meXIcanos como Porfirio Parra, I,LllS l' RUl/:, 

Manuel Flores, a quienes ",e hahía encargado la sccción clcntífica ,,') 

Manllcll:lor~s Cscrthltl vanns artic.ulos c:n L~lJ,_~b_l.:;I~t;lSJ., cntre los que sobrc:salen su\ 

·-¡:n...;ayüs sobre la cth!CaCH'¡n",· en lo...; que: dc:staca la Ilccc">ldad de: UIl ",istcma 

'lhl\klll ji I ,(, 

()1' ,Il /(,_1, ! (-\'1'01(:" ;' ,\~\ 

"',- ;HW,Í1.::l \\ ¡ :'>'!", ,\1', I W, ,\", ... ,,1'1(' \.' 
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ducativo organizado cientificamente y donde las materias científicas tendrían la 

nayor importancia. 

:n El Mundo Ilustrado, otro periódico de la época, también colaboró Manuel 

'lores y plasmó gran parte de su pensamiento filosófico y psicológico; como otros 

,ditorialistas de este periódico, su interés era desarrollar una tílosofta conciliadora 

¡ue estimulara la preocupación de Díaz por la paz y por el progreso industrial, y 

mnque el positivismo podía ayudar en esta búsqueda, a Flores le interesaba la 

'ealidad política y la vigencia del orden legal para lograr el bien sociaL 

La ciencia y la libertad eran para Flores las deidades modernas, pero la "libertad" 

que él definia era diferente a la del liberalismo tradicional, ya que la verdadera 

libertad, según él, se encontraba en el contexto de las leyes fisicas y morales. La 

libertad implicaba sumisión a las leyes fundamentales del Estado y obedecía a los 

principios del gobierno establecido. Cualquier forma irrestricta de libertad conducía 

necesariamente a la ruina social y a la esclavitud Apunta Flores la necesidad de 

pa7., señalando que el chauvinismo c!Cgo era destructor del orden social y por lo 

tanto, antipatriótico FI verdadero patnotisr1lo abrazaba los principios de la paz 

interna, de la ciencia y de la industria El 1)r, l.uis Lara Pardo complementaba las 

ideas dc Flores n::dcfimcndo la tradición Iiheral cuando hacía hincarli.~ en el orden 

público, el apego a la ley y a las lI1stitucionr..::s como la máXIma VIrtud política. 

Sohre r..::stas hases, los voceros del r~gimcn de Día/ pudieron abogar por las Virtudes 

dr..:: la "paz", el "orden" y el "progreso" S!11 tener que recurnr a la filosofía de 

Comic 

Se rccordarú que el esquema de gobierno de ComtL: proponia una diVISIón dd poder 

eilUe las aUlOndades seculares (como los banqueros e industriales), y !a autoridad 

l;~plritllal dI..: los rilosofo:-:; p()sil1Vlsta~. nOI e::-. V otro __ c(litonalt:-.ta:-:; de FI Mun~Jn 

Ilustrado no dcklldlClll1l d IlIH!c1 dd "ckro" púsltlvlsta, su prnhkll1a cla pr;'lctJcO. 
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10 la defensa de una ideología; trataban de racionalizar la política de Díaz para 

omentar el progreso industrial y la expansión económica favorable al capital 

:xtranjero, y éste, según Díaz, era el medio por el cual se lograría la prosperidad de 

vléxico. 

"Flores deCÍa que Comte era uno de los más grandes pensadores de la humanidad, ya 

que la posterIdad le había asegurado su alta posicIón en la hIstoria. Aunque Flores 

consideraba estéril el pensamiento rehgIoso de Corote, reconocía Su importancia corno 

sintetizador del conocimiento. Junto a Corote, uno de los más grandes, estaban Mill y 

Spencer. Según Flores, la gran teoría de Corote no debía difundirse en fanna de 

cápsula cerrada, era necesario hacerla pasar por las modificaciones que Imponían teorías 

postenores. En este sentIdo, no era Flores un comtiano ortodoxo "ro 

Manuel Flores formó parte de vatias asociaciones y organizacIOnes positivIstas, una 

de ellas fue la Asociación Metodófila, y del grupo de los científicos, de que ya se 

habló; firmó el "Manifiesto de la Unión Liberal'", CIl 1892. cuyo contcnldo de este 

apuntaba a la necesidad que había de orgamzar el movimiento liberal sobre las 

bases científicas y c1lcma" "Lihertad, Orden y Progreso". 

"EI (enor de! ManIfiesto era que 1<1 CIenCia. el conoclInícnto Cléiltífico, las cstadisllcas y 

otros m~(Odos ci\!ntíticos pocHan utilli'arSC para reordenar a la socIedad me)l,lCana por la 

vía del progreso y, con el tiempo, de la dcmocracl;l La foer/.a !/ltdCCl!!aJ dd progreso 

era la educaclón CiClltitic':l. J\ peSa! de su InsistenCIa en la teoría orgamc<l y CII el p:\pd 

dc la ciencia, el contenido del manifiesto !lO cra definltiva1l1ente posItivista ,,¡ I 

La Soclcdad POSltlVISUl de la cual Porfirio Parra fue rec!or en 190(). congregaba a 

sus socÍos para conmemorar el aniversarIo de la muerte de Comtc. se ¡dan trahajo:-

literarios y rOéllCO,'i, se intcrprclanan conciertos Je música y un discur~{) én hOllor 

cid maestro (Comtc), leído por algún IllIcmbro destacado. a Manud l:lorc:-. le 

corrc-;pondiú !cé[ el de ! IY09, Lo" articu!o.') de la Sociedad Posi1iva se {Jtlhlicahan en 

la Hty!sta P~2s1tiya. 

J','tJI' <."ll l~.l.tl \\.\II.\l1t \) P P ".' '" ',.1 ',~ 
l!>¡,)t'!!) l' ¡ ;(, 
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3.1 SU PRINCIPAL OBRA PEDAGÓGICA TRATADO ELEMENTAL DE 
PEDAGOGÍA. 

"Por PedllKogía se entiende el Arte de Enseñar" 
Dr. Manuel Flore:. 

El Tratado elemental de Pedagogía, escrito por Manuel Flores en 1887, constituye 

su obra más importante. Este tratado se basa en los principios generales de la 

pedagogía, según el autor, tomando en cuenta la importancia que tiene desarrollar 

las facultades intelectuales, físicas, y morales e incluyendo los medIos para 

lograrlo, en lo que es la educación elemental. 

Para su estudio, Manuel Flores divide su Tratado en cuatro grandes apartados que 

son. 

Primera parte, Educación Física e importancia de los sentidos 

Segunda parte, Educación Intelectual 

Tercera parte, Insln,eción y 

Cuarta parte, EducaCIón MOnJI. Además Incorpora un apéndH':C que trata sohre la 

Escuela de Párvulos, incluye también lo que es su dcfiutC1Ón de la pedagogía así 

como de la educaCIón 

Para hacer un estudio de esta ohra es Importante cí)ntc~tua\izarla. Fue escrita 

durante el Porfíriato, en \ 8S7, en pleno auge dd PO:-;¡tivlsmo y cuando Manuel 

Flores era uno de sus pnnclpa\cs segUIdores, y profesor en la Escuela Normal y dc 

la Sccun(htria de Niflas de la capital 

lmelaremos el ~UlálislS de Su ohra a partir dc las dcriOlcwncs que nos ofrece su 

teoría 

l:n la "lntroducc¡ún" al TI)Hll~lo, Flores hace una hn..:ve dcfíniciún ck pedagogía, en 

la quc c'-\lahlcce que eSlú c<.; el arte de C!l:-.eilal. 

"!:il IllH..';;lIO I..'OIl('t:pl¡). d fin \pl\: l;¡ ¡"!lS("·II:lll/,1 '.c pr(lp(l1r:~.I, 110 IllI1U\l' n,ld,l ,,'11 1.1 

ddinlCh)J1 ~c;¡ (tI:lj ftK'I!.' \.1 111'.1.'11:111/,1 \' '.("IJll'll.d~·'. IU~'lcll '.11'. rlll~''., (,.· ... 1,11.1 '.II:I11PI(,.' 



SUjeta á preceptos, y el conjunto de dichos preceptos encammados a practicarla 

eficazmente, constItuye un arte y ese arte es la Pedagogía.,,1 
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Argumenta que a la pedagogía no toca decidir cual es la mejor enseilanza porque 

esto es una cuestión soela! y mora! pero no pedagógica "Las necesidades del 

hom bre decidirán la elección de los ramos de Enseñanza, y una vez hecha la 

elección !a Pedagogía dará las reglas para inculcarlos.,,2 

A partir de su definición de la pedagogía como un arte, desarrolla una teoria de la 

educación, haciendo una conceptualización de lo que es el arte y la ciencia, y 

dando una valoración de cada uno. 

E! único fin que busca la educación, entendida como instrucción o desarrollo, es el 

perfeccionamiento de una o varias facultades físicas y morales. En lo que respecta 

a las facultades intelectuales, la educaclón no busca un desarrollo o 

perfecclOnamiento sino la conservación de la memoria: 

'-Sr tratamos de lI1VCStlgar la r;lI;on de esta vanedad de sIgnificaciones, podremos 

atnbutrla a una de do~ cosas: ble!l a que no haya punto de comparación cn\rc las 

f¡lcllltadc~ fi~!CilS y morales. por una parte. y las inlck:ctlwlcs por otra, en [o que 

Tespect<l ;1 SU dl'sarro!lo y perfccclOnamn.:rHü, bien a que, aunque lo haya, no es 

aparente, y, pOi COll.Slgulcllte, no e:;la al alc<Ulcc de la gcncIaildad dc las genles ,,1 

:sto no quiere dt::eir qut:: la t::oueaciún sea dilen::ntc, se trata de una sene dt:: ideas 

pn.:concchldas y hllsas apariencias quc haccn ver esas dltercncias "la ídca 

preconcebIda es la creencia vulg,ar de que la aptitud intelectual es innata y 

constituye un don que h~l Stúo hecho a cada uno, y que no podrá Sí..:r aumentado ni 

perfC.!cclOnado ..,¡no pOI el Cread oc ,,¡ 1,0 anh.:rior. -dicc-, cs tOlalmente falso 

porque IIdlu}/Cll otros nlC{OrCS c:-.:lcrnos para modl1icarla o transformarla por 

1 Ilpln \1.11llwl r r.1! Id" l'kllldll.tI ti, 1',-,1 WcWl1 j' l' .; 1,' (1 

. Ihul, 111 P (, 

'\\",\<'111 ¡ll(l 
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completo, además, durante la adquisición de conocimientos puede haber desarrollo 

de las facultades intelectuales y morales: 

"Tendremos que admitIr dos cosas primero, que hay, en realidad, semejanza de 

desarrollo entre las facultades fislcas, IOtelectuales y morales; y segunda, que este 

desarwilo hene lugar para las facultades intelectuales en los casos y en la forma en 

que hoy se practica la Educación, por más que dehberadamente no se trate de lograr 

ese resultado La EducacIón es el perfeccionamiento de las facultades, realizado 

artificial y delIberadamente.,,5 

En esta época (1887), dice Manuel Flores, es muy común confundir las 

características de las artes y de las ciencias, ya que a estas últimas se les admira 

debIdo a los notables avances que en los diferentes dominios se tienen y por ello se 

les considera superiores a las artes 

No está de acuerdo en que se le dé más valor a la cicncia, porque muchas de sus 

leyes, en muchos casos, quedan sm aplicaCIón alguna, en tanto quc los preceptos 

son fórmulados con la idea de rcalv-:ar un fin dctcrmmado y práctico El ohjeto de 

la ciencia es "saber," el del arte "hacer" "la cienCia es un conjunto de kyes que 

expre~an en fonna indicativa las coexistencül<;, sucesiones y semejan/as observadas 

u observables en los fenómenos. el arte es un conjunto de preceptos que c:xpresan 

en forma imperativa o en formas cqlllvalcntcs lo que debe hacerse para log.rar talo 

cual resultado. 

1 ,as caractcríslIcas del arte y de la cienCIa según Manuel Flores son las s¡gu¡ente~' 

El arte toma por b¿L<;C a lil CH.::nCIa y la ClCfh':la es inJispcnsablc para el arte 

1-:1 dcsarrolll) (h.' loda el\.::ncia exige a sU vc/ el COIl()ClIllicnlo y acertada práctica del 

arle en algunas de sus forma::. El arte tiene por hase a la CIencia mkntras que la 

cicncl<l se ~lU:'\llia del arte 

Nü e ..... í~\-:'ll "':-I\I..:onll'\1 una CIL:llC\<l que paLl tk"arrnllarsc, nt) 11.::(:(::-,1\" alFunas I'l'~\a" 

dd .lIte, pr...TIJ tampoco .... e podrl<\ cnl.:-onirar UI\ aT\c en cuya c'PO""\¡';\l\" falte la 
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expreSIón de alguna ley cientifica. "Se ve pues que, en el fondo, el arte no es otra 

cosa que una ciencia: que en uno como en la otra, los hechos son los mismos, y 

que sólo hay de diferentes el objeto que cada cual se propone y la forma en que 

cada uno expresa sus conceptos. ,,6 

Manuel Flores le da más valor al arte porque para él, la constitución de la ciencia 

no es indispensable para la fundación del arte, ya que si se tuvieran solamente todos 

los conocimientos cientificos sería la más completa desgracia porque no se tendría 

progreso al no ser aplicados; en cambio, si se tuvieran todas las reglas del arte y se 

ignoraran los rudimentos de las ciencias más elementales se progresaría 

incalculablemente, porque sería la verdadera perfección. Todo este análisis se 

desprende porque considera a la educación un arte y no una ciencia: " .. la educación 

se propone desarrollar facultades, es decir, se propone un fin diferente de la 

adquiSIción pura y SImple de un conocimiento, la educación es un arte y no una 

ciencia. ,,7 

La propuesta pedagógIca que hace en su Tratado Elemental es el desarrollo de las 

Hlcultadcs que deben educarse en el h()mbn~, ¡;ntcndicndo como educación el 

ocsarrollp de éstas. Flort:s menciona que el c:xamen mas superfiCIal demuestra en 

el hornhrc tres clases de facultades. las f1sicas, las intclcctuaks y las morales, ellas 

tIenen qu~ :-.cr t.xILlc~HJas en conjunto y no descuidando ninguna para que no resulte 

una I.,xlucacl()!l uH..:ompkta 

I'RIMI'RA PARII .. 1:\l\lCACI()N FíS\('A 

Según Flor~s, entendemos por educaCIón í1sica, el desarrollo de los s(;Ís sentidos * y 

de 10;-. d.;mú..., úrganos ~! nlctlitades corporales, especialmenlc de los órganos 

!ocoJlloturcs, Ln la:-- L:sclH:las <,;c ob!->L:fva una marcadíslIl1a ¡¡;nd¡;ncia a (h,::->cul(hlr lo 

fí;-.¡co ;.. In nwra! en provedlO d-.:: lo lI\(dl..'c1ual Jd)\uo a qu~ ",c; busca d provecho 

.. ibt,1c-1\\ :' 1, 
'¡¡\lde'ln ¡' : ~ 
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humano y el avance científico. Otra causa de esto es el aspecto religIOso, ya que la 

religión dice que el hombre esta compuesto de una parte material y secundaria, que 

es el cuerpo y otra espiritual y principal, el alma. 

De acuerdo a este punto de vista, lo que el hombre necesita de noble, grande, bueno 

lo debe al alma; todo lo que pueda tener de bajo miserable y malo lo debe al 

cuerpo. Esto ocasiona que se le dé muy poca importancia al desarrollo de las 

aptitudes corporales dando mas auge a las espirituales. Pero -dice Flores-, es 

innegable la influencia de lo fisica sobre lo moral, por eso debe procurarse una 

educación física racional y sistemática: 

"'puesto que las funcIones elevadas del organismo dependen totalmente e cuando 

menos en gran parte de las !Ofertares> el estado de estas tienen que influir 

forzosamente en el de aquellas, y los pensamIentos, sentllTIlentos y actos de todos los 

seres anImados, encontraran su razón de ser en el estado de la orgaolI..aclón tislca 

PerfeCCIOnar esta última es pues, de capItal Importancia, y leJos de degradarla, nuestra 

llllslón debe consistir en exaltar sus preciosa;.; cualidades Nada hay en la mtdlgcncia 

que n'1 haya estado a!l{es en los sctlttdos las accJOtlc<; que en ap<lricncia no eXigen 

exc1tante extenOl, lo nece;;Jtan en re;:llldad: lUl1c<lmcnlc que la eXcllnclóJ1 no es aclllal 

S1ll0 pasad<l, y qlle ha queJado latente hasla el 1ll0illcnt0 ¡,;n que 1<1 llleIllona la hac<.: 

brotal de nuevo en mlcs11:l mente, y csto, no dc un modo cspontanco, smo Slcmpu: 

batn la 1Illluencia de tal ó cual cxcHaclón cxtenor "x 

Esto qult,::re decir que el primer momento de todos nuestros actos es f1sico y los que 

aparentcnwntc no lo son, como los instintos, la voluntad, los scntnnientos, se 

quedan en la !1lC:11l0l ¡a y nCl'c..;ilan una C:'\CIU1Clón exterior que lo hac:e brotar de 

nuevo en la mente Por lo tanto, se deduce que cada una de llu(".':stras aplltw.ks 

IIsica:-. e"t~ül II1trmallll'lllc relacIOnadas con las dcmús, que al perfccGJOnarse una 

\1.111\1..-1 I I<-It'" 11ll'1I'1(lII,1 \CI, \~'1l!hl{l, lhH'IU~' c'lIl"l,k¡,1 I,j" 11111\, ld,,', ,"Illn ull '" 1111.1" ! !l', \~'I\ ,c'nlld'h ('!lltHH ,'\ 

',,'11,\11 \ 1',1.1, (']d" 1.1\ 1<" "U"¡(' ,>1].11<1 \ Il'll',lll.n 

¡',. "",;' ',-'" 
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imphca el perfeccionamiento de todas y el descuido de una significa la degradación 

de las otras y que la educación física es indispensable para todo genero educativo. 

Acerca de la importancia de los sentidos y su influencia sobre la inteligencia, 

Flores dice, que estos son los medios por los cuales el hombre se pone en relación 

con el mundo exterior; por ellos conocemos todo lo que nas rodea, nos guía y 

ayudan a alcanzar nuestro objetivo final. 

Se plantea dos cuestiones acerca de lo sentidos: si son perfectibles y si su desarrollo 

es benéfico para la educación. Con respecto a si son perfectibles dice: 

" .. cada sentido es susceptible de recibir detenmnado género de impresiones 

extenores sin exclUSión de las demás, en tal virtud los sentidos no son capaces de 

hacerse senSibles a la accIón de otras IlnpreSlones exteriores que las que su 

organización preestablecida detennllla Pero si tos sentidos no son perfectibles en 

calIdad, SI lo son en grado No es posIble que noS sumlmstrcn nuevas acusac;!ones, 

pero sí que sean susceptibles de apreciar diferenCias menores en las llnprCSloncs 

mc\dcntcs ,.') 

I,o anterior qUlcn:: decir que con el desarrollo de los sentidos S~ v(l adqUlricI1do 

progresivamente una claridad y precisión que no se tenían, de tal suerte quc el 

grado de perfección d~ un acto es una consecuencia dd grado de desarrollo de los 

sentidos. 

Con n:specto a la segunda cuestión, el autor señala que el desarrollo de los sentldos 

mlluyc dircctamcntL: en d desarrollo de la mtcJigcncia. 

"En l'fccto, SI la ttllell!',cncla vale por el nutllerO. clarrdad y CXICIl"tÓn de kl" 

conOCimientos j que conduce, y ";1 cstllS cua!tdadcs dependen, como cn n:alJ(.!aJ 

:>uecck, de! nÚIl1CIO, preclslón v :lmplttud de la,> ,dacl()!1\.':" (.!IlIIC el mundo cxknor y 

d mundo 1II1CI¡or, el nUlllcro y grado dc de..;ano!ll) dc lo" scnudo" ddCI!Illllar;i el 

l~rado poslhk de dc";,lIlolln tlltt.:!cclu:!I SI lo" ..;entldn..; ">()Il lI11tc!Jl)\ y .... lIS l'11:.C¡);¡Il/d:> 

\';U l.tda..; y c;..:¡clas. la Int.,;]tg~IIC¡:J '>el:' L'.!:ttl(k, \' ..;el:\ pequl'!1:J etl ;':,1\0 l'O!1lr,l!IO "lo 

" \l1ldn\\ l' \0 

"n':d!',11 l' \: 
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S in los sentidos, la inteligencia no crecería, porque SI se llegaran a debilitar los 

sentidos la inteligencia baja, y si los sentidos progresan la inteligencia mejora. En 

el desarrollo de los sentidos se deben incluir todos ellos, porque si solo se 

desarrollara uno sería insuficiente para elevar el nivel intelectual ya que una de las 

funciones de la inteligencia es relacionar las diferentes sensaciones, pero si hay 

dIferencias en el desarrollo de los sentidos, la inteligencia tendrá elementos no 

susceptibles por todos, y quedará inferior a lo que sería si todos los sentidos 

estuvieran desarrollados al mismo nivel. 

En conclusión todos los sentidos hacen que la inteligencia crezca, por lo tanto, se 

deben desarrollar de igual manera 

Las Facultades Locomotrices. 

Acerca de la coordinación motriz, Flores nos dice que muchas de las ideas que 

tenemos perjudican notablemente a la educación de las facultades. porque durante 

mucho tiempo se ha creido que la voluntad cs una causa eficiente de nuestros 

movimientos, es decir, entre la voluntad y los hechos no existe nada que pueda 

intervenlr' 

"('Otl\IJ ya dtjimo::" todo acto cmplcJ:<l por una 1I11prcslón, sig.u~ o no a ~::.ta una s~nc 

de actoo;; mtdcctllalc.$, í.k los cuaks el últllllO c:s. una vohclI\n, dcsplJ!,~s vIene \a 

CJl:CUCIÓn del acl0. Pero entre este [¡hllllO y la voliCIón que parece precederlo 

inmcchatamclltc, hay una OpClilC1Ón 1I11clIllcdia, cuyo dc~cubrilll!Cllto es n~C¡Clltc y 

cuya InOul'llcia sobre l¡l eJecución del a~h1 !;:-, m;ís capital que la de la Tlll:-llW 

voluntad, Lsta OpCr¡lCIÚn t'S enteramente mconSClente, y tan IIHicpcndlCl1te dc la 

voluntad, q1Ie la llJ¡cn/~nCJón (k: CSl:l ú!ton;) es ell lll11chislIllOS ¡;<1S0'i nociva par,1 I:l 

(;Oncct:l ejcCtlCIÓll de un acto F:--!;l !;lcul!,ld c:- la Coordillación Motri:., CUyO" 

01 gallo:--, al Illel1(),> los 1Il!.:jor \,:(IIIOCldo;, ]¡()y SI.: cllcw.:nlrall en la mt:dub (;:-'])ln;11 ,,1 i 

:slo nos indIcaría -sc:gún [Itm.:s- qu-.: un nHrVIIll¡entn por muy ~c:nc¡\¡(l quc: 

P,lI-':/(:,I, no cs un aclo slIllpk l.' IIld¡\'¡Slhlc, '.1110 al contrariO, C\ l'l Ié."\l¡jtado dé la 
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acción combmada de un grupo de músculos, porque ni la inteligencia es 

autosuficiente, ni la voluntad es capaz de hacer operaciones simultáneas. Por lo 

tanto, no pueden realizar movimiento alguno. Por ejemplo, la ataxia locomotriz, 

que es una afección caracterizada por la pérdIda completa de la coordinacIón 

motnz voluntaria, en cuyo caso, la inteligencia y la voluntad permanecen intactas, 

porque se sabe lo que se quiere hacer y Como debe hacerse, pero está atrofiado 

algún órgano u órganos especIales coordinadores, por lo tanto, no se puede realizar 

movimiento alguno: 

«La importancia de una educacIón especial !ocomotnz, resulta con tal evidenCia de la 

exposición antenor, que no se comprende que se deje tan descuidada, y que los 

encargados de la educaCión se confonnen tan fácilmente con enseñar en teoría lo que 

debiera hacer, sm tomar igual empeño en que los actos se ejecuten realmente y se 

repitan lo bastante para ser ejecutados con la debida perfección La sencIllez de un 

acto no es tina excusa bastante para dIspensar de su pníct!ca; acto5 poco complicados 

exigen poco ejercicIo, pero no pueden ser ejecutados SII1 (:J con mayor ra¿ón debe 

cxiglC:,e la pr:kllca trat<Índosc de actos cOlTlphcado~ ,,12 

Para poder alcan/.ar la perfección de la coordinacIón motri;: son ncccsanos los 

ejercicIOs para garuu' d¡:;slrc;:a y fuer;:a: en euanto al grado de pcrtccclOnm111ento, no 

se tiene un límite establecido porque Gstc puede ser muy devado~ y la menor 

ventaja que se sacaría de una educación motril n"l~Jor, seria dismil"luir el número de 

nuestros errores 

Cuando se desarrolla ulla l~lclIltad más que la otfa nO quiere decir que: la primera le 

impida dc!sarrollarse a I.l otra, por el contrario. qUIere deCir qm.: se C"ita 

deSCUidando. pudiendo uesarn)llar.\e de Igual manLT~l 

"( ";¡d;1 uno dI.; los Úll~;UlO ... y cada UIl,l dI.; la:-. ImH:l0!1CS o uHlm'uHl':nt<..: dr.:p<.!ndtcntc Jd 

Cn!llUIlI() de LIS dcn),'! ... , :-"ll1¡c 1,1,\ qUl.: lIltlu\'c a:;u \l.:1 lJUd \\<..'l[wb:\('\'llt clt:¡tqu\<.!ra 

prtldUl'ld;¡":11 un,\ dc ell;J .... dctélUlln,\ lHU pl't(wh:t(w(l Ctllld,\t\\',¡ ('11 l:r, ot\;¡"" de!.tl 



modo, que la localIzacIón de un trastorno cualqUiera en un órgano o función es rara 

vez posible 

Esta ley comprende no sólo las funcIOnes infenores SinO también [as supenores, que 

dependen de el!as En tal virtud, el funClOnarn¡ento correcto de nuestras facultades 

animales eXIgen dIrectamente la mtegrldad de los órganos y functOues superIores~ 

pero también y con iguallInportancia la de los órganos y funcIOnes infenores. 

Esta consideración pone desde luego en eVidencia este principio: que el ejercicio 

correcto y contmuo de una facultad cualqUiera a su mayor grado de perfección, exige 

la mtegndad y perfeccIón de todas las demás funciones del organismo, y, por 

consiguiente, que el grado de perfección con que una funcIón dada se ejecuta, no solo 

depende del estado del órgano que dIrectamente desempeña, sino tambIén del estado 

de todos los dernás."n 

Excitantes de la actividad. 
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Manuel Flores afínna que debe haber alguna causa por la cual practiquemos el 

ejercicio físico. a estas causas él las llama Excitantes, éstos son cinco' la necesidad. 

la imitación, el hábito. la coacción y el estimulo. Del primer excitante que es la 

necesidad oIce que es el excitante más poderoso de nuestra actIvidad [sta 

proposición cstú demostrada por un género de actividad cualquil . .:ra, aumenta en 

proporCIón dc la Calta que nos hace, y por el hecho de que las necesidades son ta.nto 

111ÚS imperIosas y se rIliU1ificstan por deseos tnnto mils intensos cuanto sus 

satisfaccH\n tiene una intlucncia mayor sohrc nuestra conservaCión o progreso. 

En el aspecto intelectual las necesidades IIlllledlatas e\citan fuertemente la 

actiVidad mental y las ncccsldactc~ 1l1cdiala~ la excitan en menor proporción 

I,a lmitaciórL dice F!on::s, es un eXCitante muchas veces II1vo!ulano, por ejemplo, ! .. l 

moda. no ::.atISÜlee mngun,\ nccc'>1dad superior, es un c'i.cital\h::: pa'><lJl..:rn 1,(\ hmníl 

dc pensar pUL'ck ser una ¡111¡laCltHl de la forma de pensamiento de algúll autor. 

maestro. () elllllpaill'IO,I...'IC. Lstc excitante cst;'¡ ~ll¡(..·t() ,11<1 ¡ixrlla dd Tllodelo;¡ SC?,lIIl 
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El hábito: este puede convertIrse en un vicio que podria perjudicar la vida. 

"Una vez logrado de un modo o de otro que cierta actividad entre en juego, a poco 

que se repita se convIerte más o menos en una necesidad, que no por ser artificial 

deja de ser eficaz Esta garantiza la repetición subsecuente del acto, y el hábito se 

establece Desde este momento, bIen puede cesar et excItante pnmordial, bIen puede 

el acto ser mamfiestamente nociVO, nada de esto será bastante para nnpedlf su 

ejecución, es más, ese mismo hábito puede perjudicar cuando cesa, por el solo hecho 

de abandonarse" 1, 
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La coacción y el estímulo tíenen relación. la primera consiste en establecer castigos 

a quien no siga las reglas para hacer algo. De acuerdo con Flores este excItante es 

el que menos debe emplearse en la educación, porque es el menos racional, menos 

moral y el menos eficaz. Solo en dos casos se puede comprender que sea usado. 

primero, cuando cl género de actIvidad que se exige es irracional o inmoral, y 

segundo cuando, aun no siéndolo, es ImposIble hacer comprender su moralIdad o 

su necesIdad Por estas razones es el úmco excItante aplicable a los animales 

El estímulo es todo 10 contrario dI.! la coacCión porque consiste en dar rccümpcnsas 

o premios a los que acaten las normas estableCidas, es muy dicaz y pw .. :ue ser 

aplicado con quien sea y en donde sea, 

Euucacu\n de ¡os Sentidos en parth::ular 

Sentido de la vista: es el sentIdo mús perfecto de todos 

"CasI todos los conocInw.;nlOS que adqulll!llos I)lH la vista ]lO son scnsacion6 

slmpks, 1ll(ksco11lponiblcs y quc k pCrICllcJ:c<ln proplamt:llk Bien al COIl!rilll0, C()ll 

c:-,:cCPC1l)1l dc la o.;c:[}s:lclon de eolO1, l.!~Clll:-'IV" al SClll1do que Jlt):-. ocupa, toda..: la" 

delllas no ,":OIl SI!lO (k:dUc<.:101Ies :-',I~:ada ... de t: ... e dC!1lcnh) IHIJll111VO, en cOIll!1JJlilC1Ún 

cspcc¡alrncnh: con la::; que "'U1HUU"'¡I,UI d ... <.:nlldn dd tacto y dltlttscular ,,1 ' 

Sin ~mbarl:!0' la vhta <1 pc::-,ar 1..\1: ::-,cr el .,~nIIdo m;'l:-' pcrke\D pOI ')\ ')010 no j11,)üna 

dcduci, un error, ('llnw ¡os crrort: ... dl' ap¡ -.;cial'iún L'u;llItal iva ~(ln L'I rOl -.;", tk 

"!h\d";I\\ )' \\ 

"lhl,klll P ',~ 
"-~, ,. ,", -, 
-~~~~'.'!,~ '" ',- "-.) •. 
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deducción, queda establecido que todas las nociones visuales, excepto la de color, 

son nociones deducidas, y, por consiguiente, no son sensaciones simples. En éstas, 

en efecto, los errores no son SIilO cuantitativos y están determinados por una 

imperfección absoluta O relativa del sentido que las suministra. Este análisis es 

importantísimo. porque deja entrever que la educación del sentido de la vista tiene 

por base la percepCIón finisima de los di versos colores, de sus diversos grados y 

combinaciones, y por cima, el establecimiento fácil, rápido y correcto de relaciones 

exactas entre sensaciones fundamentales y sus combinaciones, y los demás modos 

de sentir. Los ejercicios que Flores propone para educar la vista son: hacer 

descripciones exactas de todo lo que ve el niño, comparar cosas iguales para 

expresar semejanzas o diferencias. que sea el mismo niño quien rectifique sus 

errores hasta lograr que la observaCIón sea ImprescIndible en sus avances y tambIén 

recomienda practicar la pll1tura. 

En relación con el sentido muscular, nuestro autor manifiesta que no eS admitIdo o 

aceptado como tal por lodos. porque se le considera como un auxiIJar del tacto y de 

la vista, pero no debe ser asi porque tiene funciones propias 

"El scntllJo Il111SCU!a¡, aun cuando no fuera dJlcclamcnlc demostrable, sería admIsible 

como ulla necesIdad log¡ca lI11pCnOSa ¡'~I :-.atlsfacc a Ia~ dos ¡;OUdtCIOIH':S 

ttld!SPCtlSdb!cs quc L'l d~s~mpclt() de su cargo Icqll1crc la L:otl(ttltlldad, que dCIX:lldc 

de la con!raceton lltltscldar, que cn circunstancléls [lollll<llcs pmas fa/w totalmente, Il! 

aun durante el ¡~P()s{), y I<} pcrkcta fdac¡ón l:I1Irc sus propws l:ualtd;¡des y las de! 

nlOVtJlltCnt() que \l' CJCCll!.! "l(. 

Los ejercicIOS qUL' propOIlC para tlc:-.arrollar el senlldo muscular Se dividen en tres 

grup()s, 

Primero, 10:-' que e,'!g<':!l plCC1Si(')[\ en el l'qtll!¡hno, como ej~mpJo d tifO <JI hlanco 

Segundo. lo."; (ju,: L:'\lgCll prL:c¡-,;wll en d llWVIrll¡ento, ciC'fllplo. el .luego de pdOlil, :' 

, lC\t<kt\l p ,,', 

:', lh,j,·tll f' 1>; 



81 

Tercero, los que exigen precisión en el equilibrio y movimiento (mixtos), ejemplo, 

el bIllar o el boliche 

Con respecto al sentido del tacto Flores señala: 

'<Las sensaciones táctiles, propiamente dichas, son las de presión, temperatura, 

cosqlil!leo, tersura y aspereza De éstas, las tres pnmeras son eVIdentemente 

pnmIt1vas~ las dos últllnas, y la de sImple contacto, que pudiera consIderarse como un 

grado ínfimo de la presión son dificiles de caractenzar como primitivas o 

derivadas ,,17 

Observa también que el tacto y el sentido muscular suplen al sentido de la vista 

infimdad de veces y la rectifican en otros tantos. 

Sentido del oido. Las nociones que se pueden adquirir por este sentido 

fundamentalmente son dos' el sonido y el ruido. La cualidad más dificil de poseer 

es la apreciacIón de cualquier fenómeno exclusivo al sonido. porque lo que 

escuchamos mas frecuentemente son ruidos que produce la naturaleza. Los 

e¡ereIeios para desarrollar este sentido deben elegIrse según la naturaleLa del fin 

que SI.: trata de realiJ:ar 

Opina qU¡; los scntidos del olfato y del gusto están intimamentc ligados 

"El c;u;klt!1 pro(undamcntt.: específico dc la~ sensaCiones. que estos sentIdos 

:-'Ulllllllst!<lIl ha(:e que !lO Sea nada fúcll hacer su educaCión, conslstl~ndo su 

pcrfcc(:lonanll~llto :n<J" bll.:l1 en d cOllocllnlelllo IIldlvldual de cad;) $CIl$3CI0i1 yen el 

cuerpo de que dimana "I~ 

Estos s¡;ntldDs se uc.;h(:n educar porque son de gran utIlidad, 110 se les puede asignar 

un cJcrcicin edllcaclOn~1 exclUSIVO 

SL(;lINIlA PARTE 

lJ)lICJ\CI()N lNTI:J.I:nll¡\1 

J.'¡l esta ~cgutlda pan<...: dc ... u llhro '\e rdlere a la importancIa qll~ ¡¡ene d 

dc..;arru!!;¡r 1.1 l'd!lcacJ('lI) fiSll'd IndIcando que l'S la J1l1SJll:l que tle!lC la Cdllc,h:ión 

Ihl,1(,:1I i1 ,.,1 

H'¡,k.'· ;, 
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intelectual. Como introducción, hace una diferenciación de lo que es la educación 

y la instrucción, para de esta forma poder desarrollar de una mejor manera la 

educación intelectual. 

Si se había dicho lo injusto que era no educar las facultades fisicas y morales, 

ahora, igualmente, dice Flores, es injusto concebIr al libro como único medio para 

desarrollar la facultad intelectual. No se puede negar el impulso que dio a la 

instrucción ni la difusión de conocimIentos lograda por éste, pero ha traído como 

consecuencia el olvido de los demás métodos educativos 

Algo que resulta realmente interesante es la diferencia que establece entre 

educación e Ínstrucción. 

"En toda operación mtelectual hay dos hechos que, aunque sllTIultáneos, son, sin 

embargo, bIen dIferentes Es el pnmero, el eJerCIcIo de los órganos que la efectúan, y 

el segundo la acumulación de una () vanas nOCIOnes resultantes de la operación 

rundaOlcnta! 

Ik esto'i l1l':cho') d:man;l!1 dos consecuencias diferentes del primero. el cks¡lr!ollo de 

los órganos empleado:> en v!l1ud del eJerCIcIo practJcado: y dd scg:und(), la 

,111QlllS1CIOJ) dc un conoc1J1Hcnl0 nuevo o In con;;ohd,lclón de mm ya adqulfldo Fsta 

~cgunJa consecuencIa es la \Has palpable de ¡as dos, en tal v\l1.ud tiene, ~n o;;onc...:.p\o 

d~ b gr,lIl mayor ¡a de la... g,ellks, Id pn,;ponderancia y se atnbuyen a ella 

t::-:clUS¡Vé¡¡lh.;Jl¡~ I()~ resultado,", de ;ll'llbas ,,1') 

Define a la inSlfl¡CC¡ón como la aculllulauón de conoclIl1ientos para aplicar en un 

momento dado y la edllcación corno el desarrollo de aptitudes nuevas o el 

p(:rtccclOnanllcnto de la:-. ya CX1S1elHes, para utilí¡arla<.; como medio dc adquisición 

o de aplicaCión, por lo tanto, es mús importante la educación que la inslrucclón, 

(kbido a qUé el papel de la mstnlCC¡Ún e..;, e~dustvamcnte conservador. 

~\(llmu{aClon de t,.\I1HIC1THl('ntn..; \, por Su parte. la CdUGIClún, t..:-S ponl..'l .... 1\ pl;tC\\Ca~' 

d("sallul!~H t..:Sl\h (\,\lhl(lml~n\1,)..., p~lla aClt..:l'cn\;lr!os 



"Solo el hábito de resolver por sí mismo los problemas de la facilidad que se busca. 

Ahora bien, ese hábito es educativo y no instructIvO, puesto que Jos problemas cuya 

reso]ucion se ha emprendido por vía de ejercIcIo, pueden olvidarse por completo, que 

por eso se pIerda la aptitud a que se aspíraba"20 
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Con esto, Flores, asevera que la instrucción nunca podría bastar para la práctica y 

una buena educación intelectual. Por ejemplo, la enseñanza por medio de libros es 

abstracta, analitica y subjetiva, solamente instructiva y los problemas prácticos 

objetívos, concretos y sintéticos son educativos, de tal manera que no se justifica la 

preferencia dada a la instrucción: 

-'La preferencia que se da a la instnlcción sobre la educaCión, es pues injustificada, SI 

fuera dable escoger entre una y otra, seria prefenble decidIrse por la segunda, porque 

elJa es la base de la pnmera, en tanto que ésta no tiene Influencia sobre aquella. 

La posesión simultánea de un caudal considerable de CQnOClffiJentos y de un 

desarrollo de facultades Igualmente grande, es, en matena de cnscllanza, el verdadero 

fin a qut:: debe asplrarsc La 1l1SlrUCClón sUll1lllistrara los datos indispensables y la 

t::ducaclon los uliltz(lrá COJ1VClllcntClllcntc ,,:'1 

¡.Cuántas y cuák$ son las facultades intelectuales'! De acuerdo con Manuel Flores 

Flon,::s hace una clasificaCión de las que considera t~lcultades mtclcctualcs scgún las 

necesidadco..; prácticas' percepción, atención, memoria, imaginaCión, raciocinio y 

abstracción 

PercepCIón y atencIún: 

l,a percepción (¡em; dos aspectos, d ílsico, que está en la educaCIón de los sentidos 

~ otro 1I1tekl'tuaI que es la Opos1clón al físico porque estudIa las condICIOnes y 

clrcuns1ancias que ayudan a la II1k:ligeIKIa ""I,¡t pL:rL:L:pCIÓll es la eoncicncla de la 

1I11prcs¡{m que nuestro..., sentidos recinen: es la impn:...,¡tm con~c¡entc. 

! ,a oho..;ervac¡úll l'llSCÍld que 1:1:" paccl1l.lotl<:s son suseeptIbles de grados diversos de 

II\lcn~¡dad, \ que h..; ddcrcnC!éb de glado no dependeJl totalmcnte lit.: las difcn:nclas 

'lhld'-'11 \' x: 
'11'1,1<'\\ t' ".' 
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correspondientes en las ImpresIOnes mismas. Así es que una misma Impresión 

puede ser percibida con diversa intensidad, según las circunstancias.,,22 

Al hecho de poder aumentar o disminuir la intensidad de determinadas 

percepciones de modo casi siempre voluntario se le llama atención, es decir, la 

intensidad de una percepción depende de la atención, pero también el grado y 

naturaleza de la impresión. El grado de la atención depende del de la percepción. 

flores hace este análisIs con la intención de dar a conocer cómo se puede obtener 

por más tiempo la atención del niño en el salón de clases, que muchas veces es 

nula, debido a que existen en el medio otros factores más fáciles e interesantes para 

que este los perciba, por lo tanto, son más poderosos de llamar su atención. En el 

aula es muy Importante tener el mayor tiempo posible la atención del niño, ya que 

ésta es una de las formas de conseguir la educación, pero ¿cómo lograr esta 

atención si muchas veces los niños no son capaces de estar quietos por largo 

tiempo" Esto -dIce Manuel Flores-, es porque su alcneión es solicitada por un 

asuIlto más interesante para d. por lo tanto. el grado de percepción (;s muy hajo ya 

que no esta siendo cstlllltllado y la atención es casi nula. Lo que se dcbe hacer en 

este caso. es suspender ,1 kcción o hacerla más amena. para poder satlsf:.lcer su 

interés y de esta fonna mantl;T1er la atención dd niño por mas tiempo: 

"Cuando obscrWUllO:-' un obJcto Ó f~nÓJllCllO aislado, es muy común qUe pascn 

inadvcl11das algullas dc las Cllcullstancras qut! lo constItuyen. y todo el mundo S,ÜK: 

con quc Clcllldad se h,K'Cll pcrceptlbles cn prcsene!;! de otro hecho o k:nollleno 

iJll,iJogll en t:I que f:l!t:11l () eXisten;) un grado 1ll;'IS débil .,.'1 

('uando se qUlC'ra hacer pcrcih¡r algo, deo.:: recurrirse no a una indicaCión directa de 

lo que- "l" va a encontrar. sino ~l la prc'icntaciún dc 10\ casos análogos en uno de los 

cuak\ c.\I:-.lc d knúmeIlo y en el otro IlO. esto es la comparaciún. 

1 i ,,~,.:, I : , :_ • 

1: "In' ,'"'' 
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"La fonna que se dé a los ejercIcios educattvos no es, pues, indiferente en matena de 

percepción, ni en otra alguna, y debe tenderse constantemente a hacerlos agradables e 

interesantes De un modo general, esto se lo!,rra haciendo practlcamente manifiesta la 

utilidad del ejercicio que se unpone, haciendo patente el éxito que se obtiene del 

desarrollo y perfeccIOnamiento de nuestras aptitudes.,,24 
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Manuel Flores está totalmente en contra de tratar de despertar la atención por 

medios violentos; esto es antipedagógico, porque en este caso la atención se 

encuentra no sobre el objeto o fenómeno cuyo estudio se desea, sino sobre el 

sufrimiento que se está experimentando. Para él Amenazar o castigar a un niño 

distraído no es acabar con su distracción, sino darle mas motivos para acentuarla 

De la memoria opina que. La memoria es la facultad en cuya virtud nuestros 

estados de conciencia pasados se reproducen en ausenCIa del excitante exterior que 

los produjo anteriormente 

TIene cIertas leyes que plleden ser afccladas según sus diversos grados: 

Primera. La intenSIdad, cxaelllud y facilidad del recuerdo disminuyen con el 

transcurso del tiempo. 

Segunda. Estas cualIdades aumentan con la intcnsid(1d, claridad y proximIdad de la 

p~rccpciún de la primera. 

T¡,;rccra. La repeticlón frecuente de un hecho ülvorcce su recucnJo 

Cuarta. Los rL:cucrdos se deSpIertan y facilitan por aSOCIación con otro mas ¡¿Jedes 

o con percepciones actuales. 

Quinta I,éI facIlidad de adqUisiCIón aumenta (ksdc la infanCIa hasta la madun::/, 

disminuye desde esta !l;lsta la vejez. 

Sexta, l,a cantidad de !lociones que pueden acumularse en la llleJllona es varwble 

de un IIldivIduo a otro pero '-;Icmprc \.'s limitada De aCLlerdo con (:Iores. en estas 

leyes c'"'tahkcida~ ~"labail unplÍ\.:!tos todo:-- In ... P¡c...:cpto.., ¡dativo,", al c\lH¡vl\ dI..: la 
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memoria y, por consiguiente, a la adquisición de conocimiento, o sea, la 

Ínstruccíón 

"Acumular el mayor número posible de conOClllllentos en ei menor tiempo posible, y 

hacerlos lo más duraderos que se pueda, tal es este Ideal. Como los conocimientos 

valen por la utilidad que prestan, y esta es vanable para cada individuo según su 

papel en sociedad, y como además, hemos VIsto que sería imposible adqUIrir toda 

clase de nociones, lo primero que hay que hacer es elegir entre la totalIdad de los 

conocimientos, aquellos enteramente mdispensables para inculcarlos pnmero, é ir 

después lnculcando por su orden de necesIdad los demás A este primer precepto 

sigue en importancia el que prescribe abreviar el tlempo de adqUIsICIón hasta donde 

no perjudique á la solidez de la nOCión adqumda ,,25 

Para Manuel Flores es muy Importante el tiempo que se tIene para adquirir los 

conocimientos; dice que para abreviar este tiempo puede hacerse de dos fomlas que 

son: por asociaCIón O por relación. 

Por asocIación es cuando dos hechos son inseparables del pensamiento, de tal modo 

que el recuerdo de uno ~v()ca al otro O cuando una impresión es de mayor 

intensidad que la otra. pero al S(T recordada la primera se (lsoCJa eon la segunda 

Esll: modo de asoeulclón es el que puede producir una economía de tIempo. puesto 

que, en ocasiones, una sola cxpcncncia basta para producir una asociación 

indisoluble. 

La segunda f(xma para abreviar tiempo en la adquisIción de conoclInicntos es la de 

relacIón, que con:-.;isle cn rc1aclOnar los conocllnkntos unos con otros. de tal modo 

que Inculcados los fundamL:ola!es, el racioclOio conduce a los otros, no teJ11endo 

necL:sidad ele ser adqUIridos uno por uno, Otra cosa a tomar en cuenta es a la 

jcrarqUl/.(lclÓIl (k' c()[ll\cimicnlo,"" ya qw..; SI se t\!.::nc un orden lógtc() de 

COlHH.::imh,:t1(\).., es m;ts t~'\cd <.k rccordarlos, (.:-, i..kcu, estudiar pruncn) ji,.) 

\I\l.kpení,l1L'l\k y dL''''Pllt..:.., lo qut..: dt..:pl...'nl.k dI..' \...'lIt) 
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Resumiendo, para la adquisición de conocimientos, Flores formula los siguientes 

preceptos: 

Primero.- Elegir las nociones que deban inculcarse según el fin a que se aspira. 

Segundo.- Jerarquizar éstas según sus dependencias mutuas para inculcarlas por su 

orden. 

Tercer. - Dar a cada noción o grupo de nociones una forma que realice las 

condiciones de amenidad, interés y aplicabilidad. 

Cuarto.- procurar que las nociones no se aprendan ya hechas, sino darles la forma 

de investigaciones que el educando emprenda y que lo conduzcan al 

descubrimiento de lo que se trata de enseñar. 

En relación con la Imaginación, Manuel Flores precisa' 

üLa llnagmación es la facultad en cuya virtud podemos combmar nuestros estados 

de conCienCia en una fonna diferente de aquella en que la experienCia los produce 

naturahncnlc »2(, 

Con rCspl':cto a la imaginación. Flores dice que es una facultad activa al igual que el 

raCIOCIIlIO, porque los conocinllcntos que se adquieren de ellas SU/re11 camhios y 

comhlnaciones múltiples en nuestras mentes, transf{)rmado~ útilmente y adaptados 

a las eXlgenCla') de nuestro...: propóSItos. El sistema de numeraCión, la notación 

algehraica. el ingc11Iosos rCl,;ur-.;o que permite la aplicación del úlgcbra a la 

geometría, los métodos del cúlculo mliOllcsimal. son IIlvcntos. producto~ de la 

imaginación, 

'·,supnnlll.:Jldo 1 .... Illltlglll<lClOll que sum1nI~lfil la) pICllll~a=" ~(' ;'¡(';1ha con d f.l010ellllO 

que d;l la:-. COlldllSIOlkS Con la ImaglnaCIÓl1 ,1c;I!),1l í,lll la..:: cicnclas y 1:1s arte:-., y (on 

ell;ls el !noglC-:-.O humano 

SI '-'''1() \,'S ,ISI, COIlW lo es, y :-'1 ;¡ t.'S!;¡S f~lclllt¡¡de~ ddlC ¡,I hllJu.lludad lo más non do v 

\;¡Il\),>\), dt.: "liS Cllllqlll"I;I\, la CdlIC:1CIOIl (kbc prC\lt.'l!¡),!!.'>\.' !lrdi:¡clllclllcntr..:: de dLls ".': 

." 1111<1,'111 P I)S 

n'ld"n l' 
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Como se menCIOnó en la educación fisica, el ejercIcio es el único medio de 

desarroliar cualquier facultad, por lo que es necesario ejercitar la Imaginación para 

obligarla a crear. 

"Un solo principio resume toda la educación de la ímagmación. 

Poner al educando en CircunstanCiaS que le obliguen a inventar y obilgarle a comparar 

los resultados de su IOvento con el género de necesidades que estaba destlOado a 

satisfacer 

Los buenos modelos serán postenormente útlles como puntos de comparación. 

Que el objetlvo preferentemente sea la belleza, como sucede para la llnagmacion 

estética, o la utilidad, como para la mdustrial, el principIo es el mismo: [o único que 

varía es el fin, pero los medíos para lograrlo son idénticos en ambos casos ,,2X 

Raciocinio. 

Flores opina que, por Raciocinio se entiende el acto, como también la facultad por 

cuyo medIo investigamos lo desconocIdo en función dc lo conocIdo. Pucde 

raciocinarsc en tres formas. Oc una sola observacIón infcnmos para un solo caso 

particular: de vanas observaciones infcrlrnos para vanos o para la to~ahdad dc los 

hechos de la misma clase: o por últüno, de una fórmula gcm.:ral lnfenmos para uno 

o solo algunos hechos de la clase No solo se aprende a racioclIlar por medIO 

exclusIvo de los tratados de lógIca, que ¡,;s lo mús común dc creer, afirma Manuel 

Flores, el raciocmio es una nlcuHad que como todas necesita I...'Jcrcicio para 

desarrollarse 

"" ob[ig,lI <l raCIOC!I1:U, com::glr ¡;x!x:nmelltalmcn1c 10:-' l~ITOI\:;-: cometIdos, C1l111V;lJ 1(1''; 

dl'vcrsos r:unos de la:;, ClellC!¡!:-' '\eglJll L1S ¡HCSCflJ1CJOIlCS cSl3hkc!cbs <..:11 la Cdllc,lClón 

de lo:" S<":1l1Idos, dc la ,ltcnC1Ón, de \;1 I1lC!llo/[l\ y de la 1l\l;:\j.!.lIlaCIÓn, tak .... :-.on lo" 

\lIedlO~ de dc",anoll.lr d raClOClI))() ,,2" 

Abstracción Snhr~ cs\a dH.::e que t;S la facultad de especular COI\ \llh) \) algunos de 

l'Im::s\rn'l cstados de cnncienci:J. (n}'l cn1('(,\ int.kpcndcnu,) dl' lo .... que ,,¡Cmprl' () 

"[\'\ikl\\ l' \1.'.' 

1 " r , ~ (' J 11 :' I P,; 
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habitualmente los acompañan. Esta facultad facilita las investigaciones ya que las 

limita a ciertas y detenninadas propiedades 

Para asimilar nociones abstractas es necesario saber hacer abstracciones. 

TERCERA PARTE 

INSTRUCCIÓN. 

Como ya se hizo en la segunda parte del Tratado el análisis de lo que es Educación 

e Instrucción, siguiendo los preceptos de Flores, esta tercera parte se basará en lo 

que es la Instrucción, su importancia, los tipos y el método para inculcarla por 

medio de algunas materias. 

El ideal de la perfección intelectual sólo podrá alcanzarse cuando a una 

conveniente educación vaya unida una sólida instrucción, afinna Manuel Flores. 

En la segunda parte del Tratado, se define a la instrucción como la acumulación de 

conocimientos que aplicar en un momento dado. por lo tanto le parece necesario 

definir el tipo y la f(lnna dc inculcarlos, dada la importancia que tiene en el 

hombre SOCIal y pcrsonalm~ntc, 

"La instnlcClón, como por lo dc:mfls nuestros actos y facultades todas, c~tá 

encaminaua a la smisH1Cciúll de: nuestras ncccsidade~ "'o 

La.s neceSidades dd hOlllhrc pueden dividirse en dos clases La pnmenl comprende 

las neceSIdades de conservauón y la segunda las i..k progreso Las de conservaclón 

son más IlllportanLt:s porque cOlltnhuycn a la s;:lllsfacción de nuestras neceSIdades 

y deben ser Inculcadas primeramente 

"Como la com,(.'r\'~I;';IÓ!l IIldl\ldlJ;lJ '.t' ¡()gr~ por UJl conJunto COlllpIH.:,¡do de actos y 

ror el lI;:,O dc nUIllCIO<.;;¡S t:lcltltadcs, y l.:mlh) no podtl<l dot,usc ¡tI oiúo 

sllttultatlcamcntc de todo !~) !leee""IIO, Icsu!ta md\'>pcIIsabk un" daslllcadon dc b" 

(\cu\(at!c,>, (:\)\\\K\ll\\Cn\n;, y ,Wln-:- L'll un:l .... cne ."CrU11 \;1 cual d(;hcn plOcura,<;c al nlllo 

1 ! nrdcll ell que debcn S\;I (o\UC,!(\()\ c::- ohvtl) pl'tllh.:n), (o(\() lu qtlc de UIl modo lila .... 
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mmediato y directo tienda a la conservación personal, y después lo que de un modo 

mediato e indirecto tlenda al mismo resultado ,,:lj 
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Enseñar a los niños a dirIgir sus movimientos, a huir de los peligros, esquivar los 

contratiempos y a todo lo que demanda la conservación de él mismo es la primera 

instrucción que debe dárseles. Esta enseñanza no le corresponde a la escuela porque 

los niños desde que nacen están dotados de instintos y facultades conservadoras 

que les avisan de los peligros y la forma de escapar, además de que esta enseñanza 

comienza desde que nacen por lo tanto al entrar a la escuela está ya formada. 

"Después de satisfecha esta primera necesidad se hace indispensable dotar al 

educando de aptitudes y conocimientos que le permitan subvenir a sus necesidades 

personales. Enseñarlo a trabajar a fin de que se proporcione por si solo alimentos, 

vestido, habitación y cuanto más le fuere indIspensable para su SubsIstencia, tal es 

la segunda de las necesidades que la instrucción debe satIsfacer. ,,32 

Esta instrucción es para satisfacer sus necesidades flsicas, pero las necesidades 

intclct::tuaks y morales, se (kJ3Il de lado, no sabü::ndo la importancia que tienen. 

--No, 111 I:J c.:dw.:aClÓn carece dc ¡mpo/tancla, cspc.:cialmcntc para 10$ padrc~ de bllllll;¡, 

ni es cosa l~[cd de P!;H.:l!C<lr. __ t:, III los IIlstll1tos p:ltcrno,", 111 llna mstfucClún ~cl\cral 

pueden bnstar P<llél practIcarla, ni por último, es una 1m!.!;) que la g<..:ncI<lhdad ek las 

.[.!cntcs puedan confiar ;i un reducluo númcro de persona Por el ~olllrar io, el ;lrk de la 

t:ducaclón es UIlO dé lo'> nd" d¡fici1cs, de los mús Importantes, de Jos qu<..: mayO! 

número d<.: pelsonas (casI lodo c! Illundo) nCCC$l1a practicar, y cuyo conecto 

desc1I1pdio eXIge nwvor nÚlllero de conOCImientos y aptittlde~, a! graJo d(,.· no klbcr 

mi!" que 1111 arte ma" e'Xlgclllc que el la polilrca "n 

SI la orgal1J;:aciún fíSica, intckclual y moral de los niílos sufre (11 la;., escudas 

deterioros, ClllOIU':CS en la:-. C;lsas sl!jh_~ aun mús, porque I:t lllwvoria de In", padle~ dc 

¡¿!IndIa dc~c()lloec lo..; Ilh..'!ndt) .... dc cducac!(')!l, al grado de 111 :-\(hpl'ch.1Il quc C'\I-,:¡,m, 

pO! !o taluO, C\ ¡h:C(,:~~lno qUL' Llna p~lrte del líl'!Tlpn qUl' .... l· utJ!¡/:I L"1l (,.'dlh:;¡¡ :1 1;1 

': Il'H'em i' J:' 

I:'idclil ;' ! j.' 
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juventud se invierta en la adquisición de principios sanos y adecuados al buen 

desempeño de las funciones de jefe de familIa. Pero, logrando lo anterior, no 

quiere decir que esté completa la educación porque se tiene que obtener también un 

buen ciudadano puesto que vive en sociedad, en el medio en que se desenvuelve. 

Tiene que conocer de la socIedad su estructura, sus funciones, sus derechos, su 

fuerza y deberes. 

Al no tener esta educación cívica se van creando desigualdades e injusticias 

sociales que influyen dIrectamente en su vida modificándola y muchas veces 

cambiándola totalmente. 

Por lo tanto. "la educaCIón y la instrucción civicas deben formar parte integrante de 

un sIstema de educación popular."]' 

MenCIona también que el cultivo de las bellas artes es una necesidad no de 

conservación pero sí de sentImientos. 

Se ha dIcho quc para la conscrvación del hombre se neccsitan dos clases de mcdios' 

los directos e tndirccto$, Los {hrcctos son los que conducen al hombre a evitar los 

peligros para la salud y para la vida: los conocimientos necesarios para esto son o 

innatos () adquiridos Los medios IIldinxlos son los de subsistencIa., obteniéndose 

con la prúctlca de la 11Iglcnc y el trahaJo. I,a cnsci'íanza de la higiene senólla y 

prúcl1ca debe f(xmar un Importante demento de la instrucción. 

I,a mayona de los homhres tl\.~nd.c a desarrollarse en trab(~j()s como medicina, 

II1gelllcría_ arqllltC'ctura ctc., cuya h<.1.'-\c c" la cll.::ncia 

"SI I:l CI\,!IlCI;} es la bas\'! de LI at:llvltbd humana en su:-, lllld¡¡pks ¡tmuas, la cicncla 

debe sel I;l base de la IllS!! UCClOll Y SI [<In llllporlante e:-, "u papel par;} la Vid;} del 

hombre' t:Olblt!\.!!;¡du en :-,j 1111:-1110 (,cll:d no "el:1Ia que tenga para d padr\.! de tundra y 

p,lr,Il'1 cludad,lllo') p,!!;¡ el pnlllCI(), n:ld:ll:1Il IltlpOrlallk C\)llhl el C()!l()(IIllJcnlo de' bs 

Inl''- tiUl' prc:-,¡dell al (k"",lllnllo f¡'I\,:n, 11l[l'!t'clu:t! \' !llural de "11:-' IUI\):-, Solo lllc(h,ll1(C 

, ¡ h Id,·,: ¡. 1 j ~ 

'11,:,'-, ' 



esas nociones de fisIOlogía y pSicología podrá educar debIdamente a su famlha. Para 

el segundo, el conOClImento de las leyes que deciden del equihbno y movimIento 

social es mdIspensable para el cumplImiento de sus deberes cíVICOS Una instrucción 

racional y eficaz debe ser clentifica, y además de cientirica, enciclopédIca, y además 

de enciclopédica, práctica" '.s 

¿Qué extensión y profundidad debe darse a la instrucción científica, encIclopédica 

y práctica? 

Según el nivel de instrucción debe ser cientifica, enciclopédica y práctica, es decir, 

cuando el individuo está en una instruCCIón de nivel profesional debe ser 10 más 

extensa y profunda posible. En un nivel preparatorio debe ser más general y un 

poco menos extensa y profunda. En los estudios secundaflos deben ser más 

especiales, menos extensos y profundos. Cuando el niño va a la escuela primaria, 

no es pOSIble saber aún de un modo claro en que sentido se desarrollan sus 

aptitudes y aficiones. y en consccuencia, se le deben presentar todas las 

pOSibilidades dIO conocimiento y de aclIvidad para podcr observar en que senudo se 

desarrollan sus facultades y a que ;:lctlvldadcs propenden, a fin de c.h::dicarlo mas 

tarde a lo que le sea m{¡s conveniente. Confórme va paséU1l10 a estudios superiores, 

se pueden Ir cspcdalizando éstos más y más para encaminarlos a dctcrnllnada 

actividad. "En tal virtud, se conclhc que en la escuda prim<:lria la extensión y 

profullchdad de los conocimientos cientificos pueda y deha ser poca, y que solo en 

1.1S escuelas supeflores deba asplrarsc a algo mejor, sobre todo, en punto a 

pro rundldad." ", 

!\.1anud Flores dcsig.na un conjunto dc C0t10ClllHentos que "';OIL la lectura, la 

e'.critura, la anlmdlc:a, la lengua rnatcrna, b grarnútic:.\, la geometría, la gcogralla y 

la hi"tof/;l, como base dI.: lo qlll.: ddH: cnnSlJllIir la IllstrucClún pfl!ll;n la Lsto" dehen 
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ser la preparaCIón para los conocimientos superiores y aplicaciones útiles en la 

vida del alumno. 

Para inculcar los conocimientos que constituyen la instrucción pnmaria Manuel 

Flores propone el método objetivo, fundamentando en esas fechas (1887) el método 

adoptado para la enseñanza primaria y secundaria era el señalar una lección, obligar 

al niño a repasarla diez, quince veces, a que la repitiera de memoria haciendo esto 

aproximadamente cinco o seIS años, teniendo en el más absoluto reposo sus 

sentidos, movimientos e inteligencia dando como consecuencia la degradación, la 

atrofía, la ruina física e intelectual. 

«Por semejantes mediOS el niño no adquiere los conocimIentos que se supone, y los 

pocos que llega a adquirir le cuestan más tlempo y más trabajo, 

Los niños nunca aplican espontáneamente lo que aprenden CIl la escuela; hay más en 

los casos en que esas aphcacioncs e presentan, SI se les sugIere la ídea de aplicar sus 

conOClOlIcntos, les parece siempre más expedIto empicar los medIOS que le dicta su 

InventIva, muy cmbaraLoso rccurnr a los medIOS de snnpllfícac¡ón que aprendieron 

eIl la escuela ,;\7 

SI un niño necesita hacer una operación senciIla en su casa prefiere hacerlo por 

lantc.;o y no recurrir a la aritmética o geometría que aprendió en la escuela Esto 

sucedía porque en las escudas primarIas y secundarias se pretende incuh.:ar 

nociones inútllcs porquc no tienen ninguna apllcaclón práctica en casa y los 

conocimIentos que podrían scr útiks no son incluidos en los programas. 

'"'.:1 (:xp(:fl~llcí,l, ddmbrncntc intc'1)rdada, dCIlHlcsrr,l quc 'os cunOClmlcnto;.. que 

rc.sultdll IllÚ .... IHlle .... en la VIda prúct](,;a, no se dplCJldctl en la escuda, y quc bs 

JlOClOllC .... que "e suponen <IdqulJldas ¡¡lli. 1I() :;on :-.1110 formulas. cuyo scntldo y cuya 

t¡ascendencla 1J~llora sIempre el milo, y cuya ut!ll(bd en cOllsccllt!lIcia es nula "'s 

Para que UIl método de enseilan/a SLi:l bueno, la primera condiCión qtle dehc 

:-.at¡...;!;¡ce¡ c .... :ldaptllrsl' al ~l.'r para qUien:-.c IIhtltuve, ¿dirma Manuel ¡:Iores 

. Ih,d"fll )' l:} 

"»";,'1,, l' '.>; 
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La escuela lejos que al niño le inspire curiosIdad o la vea como algo atractlvo, le 

inspira flojera, sufrimiento o repulsión, porque en la escuela no se le enseña lo que 

le agrada saber; además, que la forma adoptada no es la forma en que a ellos le 

gusta aprenderlo. 

El niño estudiará sin saberlo, y sin fatigarse, horas enteras, y aprenderá infimdad de 

cosas útiles, SI lo que se le enseña es relativo a las propiedades de las cosas y 

fenómenos que lo rodean y que se presentan a su observación. 

y en tanto se les permita observar, escudriñar, desbaratar, dIscurrir e inventar, el 

niño será infatigable, asiduo, tenaz en el estudio. 

y es que dichas nociones corresponden en él a necesIdades imperiosas y ese 

método es el más adecuado a sus aptItudes 

En una palabra, la enseñanza primaria y la secundaria, tal cual hoy sc comprenden 

y practican, son VIciosas como doctrinas y como método Como doctrina porque 

esa gramática, esa aritmética. tal como hoy se enseña, esas otras nociones 

secundarias no son como ya lo hemos demostrado las mas necesarias al nlllo: y 

C0l110 J1l~todo porquc el usado es abstracto y suhJetivo Abstracto porque parte de 

las nociones gcncraks, dd1.nictoncs. pnnciptos y reglas, que mcutca primero, para 

pasar después. $1 es que pasa. a los c)' . .:mplos y aplicaCiones de estos pnnciplOs. y 

subjetivo porque prc~clI1dc de la o¡'scrvac¡ún y de la experimentación. 

La verdadera enscfiannl pnmana, y aun en gnUl parte la secundaria Jehe ser 

concreta y oby.~tiva ¡:s deCir. debe tratar de elevarse a los princlpíos, a la, k~yes y a 

las reglas, parí ¡enao dl! la observaCIón de los casos particulares que les sIrven (ic: 

fundamento Para adqlllrir esta Jlociún e~ necesario tener dos elementos, UIl acopIO 

suficiente de dalO') ~' un pouer de ah"tracClón, co"a que en los 111110" l''' i11U:'-i 

luurtado debido ,l su corld edad ~ pnca cXpcrtClleta, por lo tanto. k 1..'''\ ImpOSIble 

,l-'lmllar Inda..; !;b k~·e ... :' J(.:~~I;l\ :a I..'l:lhoJad;h Pero -.1 ... c le pll: ... cnlan ~\ b 
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observación del niño algunos hechos de casos particulares de una ley general y se 

le pide compararlos, adquiere la noción general de ello. 

La enseñanza del niño debe aplicar todos sus sentidos, movimientos y facultades a 

la adquisición de conocimientos, a esta enseñanza se le llama Objetiva. Esta 

enseñanza no pretende enseñar todo con objetos, sus ventajas radican en que pone 

en juego las facultades del niño, no utiliza el papel pasivo y el método, y puede 

hacerse extensivo para toda enseñanza Además, las nociones que el niño adquiere 

son las más concretas y las más inferiores aplicaciones de esta enseñanza son 

rápidas y prácticas. 

En cuanto al material que se utIliza al aplicar el método objetivo no es costoso ni 

complicado de adquirir puesto que se basa en la observación. 

La enseñanza objetiva no es más que la aplicaCIón a la instrucción dc los principios 

de la educación. 

A continuación se hará una transen pe ión muy breve y a grandes rasgos de los 

métodos que propone Manud Florcs para la CnSCllaI1:¿a de cada una de las materia.s 

que constItuyen la instrucción pnmaria 

I ,cctura y I :scrltura 

I,a cnscílanza oc la kdura y escritura Jcbt.::n hacerse simultáneamente. porque leer 

y escribir son aClOs corrdat¡v~)S. 

ESCritura. 

• Darle a conocer al IlIIio las palabras completas, llO las partes que la componen. 

Las PLllahnl'\ LJue ,-;c utllíccn dehen tener ciertas característIcas. 

l. Contener (odas bs Idras y todas las sílabas 

') No ""el palabras de muchas silabas, para utsmimur ~n !o posible las 

(i1fll'lIlt~\(_k';-; que presenta el primer 1lI01l1cnto de la cnsefíarl/a, 

! ',lm¡".\t.\Hk '."'l.1l \\ 'I\I~' \.\ d\',,'1\>' ,1\1~' ,1.' \, ,\~.\., ~.\,\ 1 \)1\"ll,(I" ('.~' I \:. m.\tnl.\'> 111' ,--" .'11'''"\ ,';~1<: el1 el I '.\ud\1. 
í\',":'\ ,khd,\ ,1, ("','.1' 1" ,,<" 1: ,t,,¿ '11'"c" 1"\ "C!I\'" ',("':' I:¡" 



3. Ser nombres de objetos o fenómenos bien conocidos y familiares al 

niño 

Escogido el grupo de palabras normales con la mayor sujeción pOSIble a las 

condiciones. El orden en que deben enseñarse es: 

l. Las que tengan el menor número de silabas. 

2. Contener silabas simples y directas primero y compuestas e 

indirectas después. 

3. No contener las primeras que se enserlen irregularidades 

ortográficas 

• Elegida la palabra se le da a conocer escribiéndola en el pizarrón. 

• Se indicará que se copie. Al copiar el signo les será forzoso analizarlo con 

detenimiento y fijarse en cada detallc. asi como la relación que guardan unos 

con otros 

• Se hace la corrección de la copia que hizo el mño, obhganuolo a comparar 

detallc a detalle el (lrigII1al y la copia 

• Dcspucs de esta corrección se le obligara a que repita vanas vece:"' la cOpJa, 

todavía en presencIa del original para acabar de corregir los defectos de 

percepción 

• Cuando la copia es mei!, se horra el ongl11al y se hace escrihlr la palahra para 

cercIorarse de que la Imagen que conserva en la memoria es o no c:-.:acta S i hay 

aror se n:stabkccrá momentáneamente el original para corrqpr por 

companlclún, y ':iC hOITara dc:-.pués por otrd llueva COpHl 

• Se le escnblrún vanas palabra>; senlcJ .. mlcs r~lra haCer una comparanún e 

IdCJ1l1líqUL' 1,1 que :-C ..;"1;\ utlliJalldo ('uando d resultado dt.:: este e/crelc!() Sl',! 

...,atl:-:.r.\'d~\l.io '1..'. ptté:d....: pa:.ar a la s!~u\l..:nt~ p;tlaht;l 

• (u;uH.h) el !l1l10 ~:! (tillo/C,! d(h (l Jlla~ "ílabas qUL' puedan (ollllar lIlla l,alahr:! 

dehe pr\ l,:cd(".'! "l,.' J ep,:¡ ,:kl\)' ¡k !..'\ lnll"l{ "ll,.']( \11 !..·..,c( \~~]{ .. '¡Hkl LL'> jlllL!hl,l" que 
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puedan formarse con las sílabas conocidas, y se obliga a hacer el análisis oral, 

una vez hecho este amilisis se le invita a escribir la palabra. 

Lectura 

• Se escogerá una de las palabras ya conocidas y se hará que el discipulo la 

pronuncie con lentitud para que se vea obligado a hacer una pausa prolongada 

después de cada sílaba. 

• A continuación se tomará otra que tenga una sílaba igual a alguna de las 

anteriores, la primera para mayor sencillez; se hará analizar de la misma manera 

y comparar la anterior bajo el punto de vista de la semejanza ó diferencia que al 

oído presenten las sílabas hasta lograr que el niño perciba la semejanza 

• Se tomará otra palabra que tenga también su primera silaba igual á la las dos 

primeras, y se hará analizar y comparar con estas últimas hasta lograr la 

percepción de la semejanza. 

• Después de hacer 10 mismo con cuatro o cinco palabras se escribIrán tinas 

debajo de otras correspondiéndose la primera sílaba semejante en todas ellas, 

haciendo que el alumno compare por la vista los signos cscflWs, hasta donde 

note la SCi11l;janza que exista en todos ellos. 

• Se le hará hrllltar tambien el punto hasta donde se extienda esa scmcjanJ'a, y esta 

se separará un poco, dándola a conocer como la representación grúfíca del 

somdo 

/\ntm0ttca. 

I.os dIversos pasos que la cnsCilall/<1 dc la antmctica exige son 

('onOCI1111cnto de los fenómenos num~nc()s 

1. Shtcma dc numeraCión 

.) 0pl,,;racionc<.; con <';1!!!h1 

¡ -\kt\1¡Jo para lo..:, h:n~\t\\I.:no~ \lum~ricos, ~!lll'!h\¡0ndu...,(' ~nm(\ las p¡nrw . .:da<.k~ 

lh: Lc ... l\lIl!ld,Hk'" ~ b~ t)péraCJ(l!l~~ qu~' COll clla::-.:-.c plIl'dt'n (,.-"!~·l·ll1ar 

--~-----~--- ------- - -- -- - ~---
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Antes de enseñarles las cantidades y las operaciones de suma, resta, multiplicación 

y división se les debe dar a conocer las cantidades elementales, los usos de las 

diversas operaciones que se practican, los términos con que se designan y los 

elementos que la constituyen. 

• Valerse de un grupo de objetos a la cantIdad que se estudIa. Con dichos objetos 

deben ponerse de manifiesto las propiedades de cantidad en cuestión que se 

distribuyen en dos clases' operaciones de reunión (suma y multiplicación) y 

operaciones de separación (resta y división 

• Hacer ejercicios de contabilIdad con los objetos de manera progresIva y que 

correspondan a las nueve CIfras elementales. 

• Una vez que el niño conozca un grupo enseñarles el signo que lo representa. 

• Cuando ya conozca las nueve cifras es indispensable darle a conocer el cero. 

Para esto se escogerán ejcrcicios en los quc el resultado sea nulo. 

Una vez conocidas las dIez Cifras elementales. se debe proceder a la cnscfianza del 

sistema de numeración. 

2,- Método para el sistema de numeración. 

• DeCIr un número y proponer a los niños que lo representen en funciún de los 

signos dl: cantidades mcnorcs que ya conocen. 

• Dictar c<1ntidadcs de las mayores que ya conozcan los niños y bacer que las 

cscrihatl 

• Da¡ a conocer la lI1tlucllCta del lug<ir que L1na CIfra ocupa en la cantidad ,",obre su 

VahH" n;prcscntativo, obligando ¡jI alulllllo a qUi,; diVida la calltl(Jad COIllCIl/.i.IIlUO 

por la derecha 

• 1 LK~r qu~ ,,";l-\~Ik una a un,\ ¡a~ c¡{ras '! dIC}l:l1(\O al ~l:j\a{all,\" U1Hd~Hl d~~~na, 

cCIlIL'Ila, unIdad de millar, dC(Clld de /lullal celltt..'Il:I de 11111lar. l:,tc 

• I k'ccrk Iccl1J!ear el lugar que cada CIlla dch.: 1,h.,·ttp¡tr ell [;1 GIIl!hbd, dad() él 

\;11('1 que IllO¡I<.,' qlle rcpn.''';CIJI:lf C!llo¡l~l 
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• Hacer que el niño escriba separadamente, unas debajo de otras, las cantidades 

parciales de que consta la que se le ha dictado 

3.- Operaciones con signos. El método para inculcarlas debe consIstir en hacer que 

se deduzcan de los princípios de sistema de numeración ya conocido. 

Suma y Resta 

• Se propondrá al niño un problema de esta forma: tal día compré cuatro varas, 

una tercia y cinco pulgadas de paño, y tal otro tres varas una tercia y cuatro 

pulgadas ¿cuánto he comprado de paño? Ante un problema de esa clase los 

niños sumaran varas con varas, tercias con tercias y pulgadas con pulgadas, 

logrando habituar al niño a sumar entre sí y separadamente las unidades del 

mismo orden. 

• Establecer una translción ent,e la suma con números denominados y con 

númerOS abstractos. Se pone al alumno ejemplos de cantidades decimales como 

pesos, decimos. centavos. Hacer ejercIcIos 

• Poner ~l(';mplos con cantidades abstracta.s, enumerando las unidades de dí versOs 

ordenes, ~icmplo la cantidad 527 de dIctará así cinco centenas. dos decenas y 

siete unidades J lacer cjcrcH,.:ios. 

Multiplicación 

• I,a t.!Ilsct1anza de "1 Illultiphcación se sImplifica y SI.; Ulculca de la misma 

manera, partiendo de la base que no es mas que una suma de sumandos Igua[cs 

ell la que hasta c..:;crihlr uno de ellos )- apuntar d número de veces que hay que 

sumarlo, cJcml11o' hacerle observar al lllJ10 Jo pesado que eS estar repitiendo 

ciIlco y CIIlCO SOIl die/. y cinco son qUInce etc y lo sencillo que es deCir solo tres 

veces I.:111CO n cinco por tres quince. 

I )Iv l'iiúll 

1 ~,I dl\'ISJÚIl Jcbe cn~eiíarse cOJllcll/aJldo coll éJemplos de LÍclloIlwudo.., y dt\'t .... orc.., 

t.k una l'l!'!'a paLl m;l\n¡ "'CI)(}1IC/, L~ dl'CJI. q\le la J!\bl(\I1 tut:!1 "c,¡ L'\.l ..... ta 
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• Después poner casos en que la división no sea exacta 

• Por medio de preguntas bien dirigidas se le obhga a decir como puede saber si 

ese sobrante existe y a cuanto eqUlvale. 

Lengua Materna y la Gramática 

Hablar y escribir con facilidad y corrección, por lo menos, y aún con elegancia, es 

uno de los recursos que pueden ser más útiles en la vida; privar de ellos al hombre, 

es un género de mutilación tanto o más perjudicial que otro cualquiera. 

La enseñanza del lenguaje debe constar de dos operaciones distintas e igualmente 

indispensables. Debe dotarse al niño, ante todo, de un vocabulario lo más extenso, 

10 más variado y 10 más exacto posible; después debe enseñársele a hacer uso de él 

con la mayor corrección. 

• La mejor manera de dotar al niño de un vocabularlO extenso, variado y exacto, 

será siempre la de obligarlo a hablar, a expresar ldeas y a discurrir la mejor 

manera de hacerlo y procurar mucha variedad en las conversaciones 

• La enseñanza del lenguaJe debe COmCn7.<.lfSC desde la más ticn1a infancia, 

procurando que el niño exprese sus ideas por el mismo y que lo haga con toda 

claridad y exactitud. 

• Todas las cosas. y fenómenos que lo rodean deben ser motivo de conversaciones 

en las que el niílo este obligado a hacer dcscripctOncs, compélfacioncs y 

apn:::c,lacioncs 

• ('aúa Ve! que eIl estos cJcn..:iclOS can .. ?ca de palahras con que c;\.prcsar sus ideas, 

tkben sumlt1istrársclc las nJas apropiadas 

• S\ usa términos inadecuado", ddx: hacásck observ;:lr y obhgúrsck a ~lI~tllll¡r d 

1L:rIllJllO impropio por el que corresponda 

• '!;¡ccr pcqw:iias narra\.:ioncs de palabra \, por c"cr¡10 de 'illcesos qu\..' hay;¡ 

¡m ... 'sL'tlct,ldo () que cuno/ca 
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• Debe ejercitársele en las diversas formas de correspondencia, haciendo que 

redacte cartas, comunicaciones etc., 

• Debe exigírsele que lleve apuntamientos o notas de las lecciones que recibe y 

con ellos las reconstruya 

La Gramática 

Solo cuando los alumnos han adquirido facilidad y corrección en la expresión de 

sus ideas, y no antes, puede emprenderse con fruto la enseñanza de las reglas 

gramaticales 

• Se invitará a los alumnos a que nombre un objeto, por ejemplo, mesa; después a 

que nombre varias de la misma clase, mesas; se escogerán después otros 

ejemplos adecuados, como Silla, sillas, mapa, mapas, y dedUCirá con ellos una 

de las reglas de formación de plurales. 

• En forma análoga sc procedcni siempre y con solo que el alumno consigne en 

un cuaderno sus propÍas observaciones y las fórmulas que los condensan 

acabará por formar una co}ccción de preceptos gramatIcales. cuya SignifIcaCión 

comprenda y que sahrú siempre aphcar 

• 1':St05 ejerCiCIOs debe proponerlos d profcst)r bajo la forma dc prohkmas cuya 

solución quedará cnco1l1cnüada al solo esfuerzo del alumno. 

( icnT1lctría 

Estudia las propiedades de las figuras La lónna es la determinante de multitud de 

propiedades de las cosas. (k: ella derivan la mayor parte <.k los liSOS. que (k la" co<;as 

podemos hacer. 

• Tnu:ar figuras elementales, con detcrmIllados requisitos, ckJándolo..; 

momentáncament(: toda su InH.:iatlva, para que h\s r...:sudvan como pUi..:dall 

• \c le ..... qerc!t;lr:'l en tI ¡l/ar {) r\.'cortar figw <1;-, (k un número fIJO de latioo,;. ,) (!L

:mgulos, (k CIIH..:O () :-'l'[:-.. por ej\.'Illp!o. "111 ¡m . .'octlpalsc pur In pro[\{n dl' la .... 

dlll1Cn .... lnncs quc ks han de da!, lH aun (ir..- la ..... ¡m-:ttla dc [,1.,-\ lí)),ur<l .... , 
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• Se le exigirá la simetría o regularidad de la figura, y después se le obligará a 

determinadas dimensiones y se les acostumbra a usar de la regla graduada, del 

compás, de la escuadra, del gOnIómetro. 

• Durante esos ejercicios, han podido observar las diversas clases de líneas y de 

angulos; se hará que las comparen, fijen sus caracteres y aprendan sus nombres. 

• Después de haber agotado lo relativo a las principales figuras planas se 

propondrán problemas de construcción de sólidos, cuyos elementos planos 

deben preparar primero y combinar después para obtener la figura que se les 

pide, obligándolos al uso de los instrumentos auxiliares y manifestándose 

progresivamente exigente con él en punto a precisión en la solución del 

problema. 

Gcograí1a 

Las nociones relativas a la ticrra y a sus princIpales diVISIOnes y accidentes, son 

enteramente simbólicas. La Imagen que de ella.s podemos conservar no será nunca 

la exacta represcntación dc las cosas, $1110 tan solo un bosqucjo, una imitación en la 

que entrarán muchos dcmcntos convencionales. 

• Los pascos cscolan::s, siempre que Se puedan hacer- Durante ellos, los niños 

adqtllrirún detalks impOJ1anlCS de 10$ elcrm::ntos de la geografía IIsica que 

suministre la comarca. Podrán ver (:0 ellos valles. montañas, ríos, lagos. de. 

• I,o que no se pueda conocer por los paseos se podrá conocer en cartas, como 

hay Il1w,;has que rcpre .... cnlan reumdos los detalles que I~lltall :-.icmprc: en cada 

IlIgar. Estas cartas deben St':f en perspectiva, y usarse de pn..:fercncIa a 10:-' mapa~ 

()rdll1ari()s 

• H prím~f ~1l:rC1Cll) a que S~ le dehe -:,u,lelm es el mapa nHJl)lh~. :-,c; le hara 

reproducir lo lll~!Or que plll..:da la IIll<l~~en que su meJllOna C()I1"~'J'\;¡ de In .... 

det:!!!..:"" pril\clpalc\ del lugar 
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• Después del mapa mundo, se repetirán los ejercicIOs en el pizarrón con lápices 

de colores. 

• Hacer que representen la localIdad en un corral o jardín donde pudieran figurar 

montañas, formar lagos, imitar ríos etc., en lo más posible a lo reaL 

• Toda la geografia política que se resista a los medios mdicados, deberá 

inculcarse por medio de indicaciones oraJes, que el estudio del texto contribuirá 

a grabar en la memoria 

Historia. 

La enseñanza de la hIstoria en la escuela pnmaria no puede tener más que un fin 

CÍvico O moral. Los sucesos históricos na producen en el espíritu del niño ídeas, 

SinO emocIOnes. 

• La enseñanza de la historia debe practicarse por mcdio de pláticas, cuyo objeto 

sea desarrollar un tema histónco, tomando como basc a un personaje. El héroe 

debe ser, el eje de la ense!1anza a los niños 

• Los. sucesos se graban con tanta mayor ü1Cihdad cuando van asociados él 

elementos de carácter matcnal que con dIos SL: rdaclOmUl. corno cc1ifícios, 

IllsCrípci(HlCS. rnonumcnl()s. armas. ctc. 

• J ,as leCCIOnes deben allH':I1IZarsc con la pn::scntacióll de estampas II otras 

rcprcscnt .. H':loncs de lugares, sucesos, personajes, ctc., que se rciacionen con el 

SlICCSO de: que se trata 

Cl II\RTI\ I'I\RTI·: 

EDIICI\CIÓN MORI\I. 

"Nuestro ol~jeto 11\) es lI1,hcar que preceptos (k moral deben s~gUlrse, Slno los 

IlKdios para hac¡,;rIos ohscrvar."tq ('O[j est,l o!1servacIúll COIll!Ctl/:l Manuel ¡:¡orc~ 

c:-,ta cuarW parte de su TI at,!(i(? dc Pr.:d'~g{)gi:t par;! no tener c()ntn)\'\.'r~!a-.; <lCI.;f1, .. '(l dc 

c';¡c an;'¡Ji,,¡-.; qu<:. llal'c lk la cdUCaCI('l!l Il}()¡,¡J Se {,as;! pIlfh.'Jpa!llll'llll' en \cJial:u la 



104 

importancla que tiene esta educación, así como los medios que él consldera deben 

ser practicados mas comúnmente para lograr la educación de los valores morales. 

Después de saber la importancia que tiene la educación física, la intelectual y la 

instrucción se podría creer que esta es la base del mejoramiento y bienestar del ser 

humano. "Creer que los progresos cientificos e industriales son la esencia de ese 

mejoramiento, creer que el hombre será más feliz por solo saber más, poseer 

máquinas de mayor potencia o medios de comunicación más expeditos, es cometer 

un doble error; es suponer, primero. que toda la felicldad humana se finca en eso, y 

segundo: que tales resultados se pueden obtener sin más base que la ciencia y que 

la inteligencia del hombre. ,,40 Pero cuando observamos que aun teniendo la misma 

instrucción, no hay 19ualdad de felicidad, que la llustración y prosperidad muchas 

veces trae desgracia, esto quiere decir que algo falta a esa prosperidad y educaclón 

para que sea plena. 

Lo que falta es el progreso moral. porque ha tcnido, tiene y tendrá mas que otro, 

innuencia sobre nuestra !'clJcidad. Nos demuestr<l tamblén que el desarrollo de las 

CienCias y de las artes es insufiCiente o nulo sin progresos lid orden moral ·~dicc 

Manuel Florcs-

"La illor,lIldad hUIll:w<I t!S la pllllclpaC ya que no la úOIl.:a causa de la felicidad, El 

progreso mOla! ~s la garantla d...: que las dcmáo.; «,mHas i.k mc¡o\amicmo tengan lug~,r 

y lh::gu~n ;l dar sus mCJorcs ¡,c:-lJlt¡l(h)s~ y (\t: qu.;, :-upueslo el progreso alc;uvado en 

los délllÚS ordénes de la actividad hUlllilna, 

U l!ltbvlltuo, la ¡;'un¡lIa y ~l FS!rldo (khcn prt~ncuparsc m:!s, mucho rn;'1:-, de lo quc lh))" 

h:ll.:Cll, di,; !¡l cduea(.:¡ún mor,J!. ,¡sí como de encontrar)' platear lll<.'dH) .... .rd<.'Cllddo" p;ll<l 

rC<lII/;U!a .,11 

1:1 método que: St; SIgue para tducación moral en d nti\o pOI parte de lo..; padres y 

maestros c:-. d Jd (,,;ora¡c. palahl<ls dUlas, g()lpeo.; y C;IS!I~Oo.;. 

:" Ihld"111 jl 1<), 
Ihldct1' pi') ¡ 

': 11'1,11'111 1) J'!'. 
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Tres son los principales recursos que se utilrzan para la educación moral -según -

Manuel Flores-

I. Castigo: "Cuando un niño comete una falta, se ve mSlIgado a ello por el placer 

que experimenta al cometerla, o por el que cree que va á experimentar. Ajeno a 

la noción de bIen y de mal, guiado exclusivamente por lo que él juzga su 

conveniencia, es capaz de cometer sencillamente y sin escrúpulos las mayores 

inmoralidades. ,,42 

Como el niño no tiene aun bien definida la noción de bien y mal el no sabe porque 

se le está castigando, por lo tanto, al recibIr el castigo el razonamiento que él utiliza 

es: MI papá o quien sea, se ha enojado y me pega para saciar su cólera. Este acto es 

el todo desmoralizador para el I1lño, lo cual hace que no vea en su padre un ser 

cariñoso preocupado por su bIen, sino a un hombre cruel y que le produce dolor. 

El castigo influye poco en la conducta del nil'io. desarrolla en él la hipocresía y el 

eII1lSmO, al mIsmo tIempo que pierde su senSIbilidad t1siea y moral. 

2 Consejo' Se cree que este mdodo basta para morali7,ar. El consejo para servir 

(iC'ne que Ser racional para qllJ~n lo reclhe y no para qUIen Jo da. Si el que Jo 

rcc1l1c no esta en aptitud (k comprcndcr el por qué y ti par,\ qué del consejo, 

dificilmcnh; lo accptar:.í, adcmús dc tener en contra todas las pOSIbilIdades dc 

scguirlt) 

Para los llIUOS los cons~los que no son concretos o le Illvoqucn su personal 

experiencia se vuelven '>010 palabras Otra canJCtcrístic,1 dd consejo para que surja 

erecto es t}UC tkhe tic v(:!1ir (k personas qUl: ks inspiren rcspdo y cariiín TIene 

roca dicH .. :ncla t.::-;k IHL'dio dt.: cducaciún moral. 

]. J>rL'Ill/()~ De c:-.tc Illedio su Jcll:cttl prlllclpaI C~ d dc set artificiaL es decir. qw..: 

no dc,",al rol\;) lo,", ",entll1lJcnto;-. fa\o! ¿lbk" a lo .... acll)S prcmwdos debido a que d 

pr~lI11o C' .... l() ljue .... l' htl:-.ca : Iln el pOI ljtll: de hacer bs cosas "1,.1 \\.:rdaocra 
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educación moral, debe antes que todo buscar la modificación de los 

sentimientos, para lo que el premio no es más que un medio indirecto y remoto. 

Este es, sin embargo, el menos malo de los recursos. ,,43 

Factores que determinan nuestra conducta. 

El análisis más superficial de nuestros actos demuestra que es necesaria la 

presencia simultánea de tres factores para determinar el acto más sencillo. Dichos 

factores son: el deseo, el raciocmio y la voluntad. 

El deseo: para obedecer alguna orden o ejecutar un mandato es necesario tener un 

deseo de obedecer que puede provenir del deseo de agradar o del temor de 

experimentar consecuencias desagradables. Ya sea por una u otra razón el deseo es 

un factor determinante de nuestra conducta' 

"La mfluenc13 del deseo es pnmordlal y, por conSiguiente, capital NI la elaboraCIón 

mental ni el esfuerzo de la voluntad tendrán nunca lugar Slll la prCCXl:'itcncla del 

d N . d d d ",., esco ucstrO$ actos c~tan C1.crmm3 os por nuestros cscos 

B.-ªC¡()CIIÜº-~ La dahoracÍún intelectual que precede a nuestros actos es un factor 

Igualmente constante, si bien en casos de I~lcil solución la influencIa intelectual es 

fugitiva. I,(l parte (1(; la inHucncia que la nv.ón tiene en nuestra conducta no es 

nula, pero es indirecta 1 ,(1 I~lcjlidad con que la ra/ón sugil.!rc actos, con () sin d 

dCSaITOllo prclimlllar de: scntimic:nto~, es proporCIOnal al desarrollo y cultivo 

mtdcctllal. Todo lo anterior se puede qernpllficar: los alcohólICOS, los ViCIOSOS, los 

tclhlm.!S dc louas clases tienen en llluchos casos la conVICCión de: que proceden nwL 

y no solo a tos oJos de !a 111~H'Hl, sino aún a los de su propia conveniencIa Sin 

embargo, esa conv¡cc¡ún e~ impotcllte para corrcglrlos 

~ ,;i voluntad es cOflfuJl(IIda IllU~' :-oeguido con el de,eo I )c-.;eal no es lo mismo que 

qllcr~\ !.a prit1\.:\p'\! dik'\CIH:}¡\ \.'nt1"(, d í.kseo y la voluntad \. .... qu\.· cuando se í.ksea. 

" ¡hl,],>I" I' :11, 
'~[:" .. k l. ;' 
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se espera mdefinidamente la realización natural de las cosas y cuando se quiere se 

planean los medios para alcanzar el objetivo, se hacen las cosas: 

"La mfluencla de la voluntad sobre nuestra conducta es, en nuestro concepto la más 

decIsIva de las tres. Esta convícc!ón dImana en nosotros del hecho, en apariencia 

extraño, de que los hombres más fríos son los que con más frecuencIa llevan a cabo 

sus propÓSitoS. ,,45 

De todo lo anterior se deduce que la educación moral, para ser eficaz, debe primero 

preocuparse de desarrollar y fortificar los sentimientos favorables al bien; segundo, 

dotar de los conocimientos y facultades intelectuales necesarios para ilustrar la 

conducta, y tercero, fortificar la voluntad para que se planteen los buenos medios y 

se realicen los buenos fines afirma -Manuel Flores-

Educación de los sentimientos: 

La educación de los sentimientos llene como objetivo dos cosas; despertar en un ser 

determlOado un sentimiento que no existe y fortificar un sentimiento que existe 

pero que es débil Para conseguirlo existen tres medios que son" la asociación de 

ideas, IéI imitación, y el húbito 

"La a~()CtaClón con:-;¡-:;tc $\I~tanc!alm~ntc en que, en ClrC\H\s1anCll\S dctcnmoad3$, dns 

hechos que hall \cnldo 111~;1l a la \/0 () ~n inmediata SllCl:S¡Ón, pero que no ~on causa 

<l\ un\) del otro, l1cndclI en lo SUCC,¡VO a aparcct.!rjulIlos porque la ap,lrlC10ll de lino de 

ello,", pmvocd la ap:u IClón dd otro ",l(, 

l ,(l$ aSociaclOflC::s SL: producen en dos circullstancías pnncipales 

1. - Cuando lo'i hechos () tenómenos se producen simultáneamente con li'ixucncia 

11,- cuando una dI.? ellas o los do~ son de ill!L:l1sidau considerable 

Si no se ill.:nc una bu(:na ~duc.aci(m para romper estos lazos de aSOCIaC1Ón entre la 

CO[lCOrchUH.::i<:l y Jos hechos cxtcrlOrC'i, las !(kas provocadas por estos sería altamente 

pcqudicwl a la fl..'I¡t,;¡dad}' TllOlalHJad del educando, 
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Para logra esta disociación de ideas, se debe recurrir a la experiencIa del niño, esto 

es dejar que el niño experimente bajo previo aviso de lo que le puede ocumr sus 

desaciertos, dolor, impresiones desagradables etc., para que por medio de este 

mecanismo nazcan otras asociaciones de Ideas o se modifiquen y de esta forma se 

le instruyen y educan los sentimientos y el carácter. 

La imitación, desempeña un papel muy importante en la dirección de nuestra 

conducta. La tendencia del niño a imitar la conducta de los padres es fuertísima, 

por lo tanto, el buen ejemplo que le den sus padres basta para que los niños adopten 

buenos hábitos y adquieran en consecuencIa buenos sentimientos. El mal ejemplo, 

los pervierte con mucha facilidad. 

El hábito es el resultado tanto de la asociación de ideas como de la Imitación, es la 

constancia y penodicidad Con que se dan las dos 

Puede influir negativa o positivamente en la educación moral, esto depende del 

¡og.ro ideal de tos otros dos medios. 

1 ~ducaclón del caril.cter. 

',a educaCión del carácter en el hombre es de suma nnportancia, ya que SI no se 

educa. el hombre $e convertIría en un jugUdr,; mcapa.1. de encammar su conducla 

con tines kgitimos. 

l,a voluntad tiene un papel muy Importante en la educaCión del carácter, al ser un 

demento subjetivo de nuestros actos y distlt1to de los deseos y scntinucntos que..: nos 

..¡ugll,;rcn dichos aclos "( 'liando se trata de actos sugerido;.. por deseos poco 

1I1Íl'n'-)os, \."s necesaria una voluntad muy' l:ndgiea para llevarlos a cabo; pero en 

cambIO, cuando los d~sr..::o:-, son muy enérgicos, pueden supltr a la Ulsu(tckncia dt..: la 

voluntad dcbtl 

¡ ;¡ VI.:hclllcncla de los SctltH1l!cn{o .... pllcdl'. efl gt..:IH:ral. ~lIplir a la lIlsulú.:icncl<I dc I;¡ 

\'í.lluotatl 
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La energía de la voluntad puede suplir a la debilidad del sentimiento. ,,47 

De lo anterior se denvan dos métodos generales de educación moral; el primero 

consistirá en procurar el desarrollo de los sentimientos hasta que puedan suplir a la 

voluntad, y el segundo se enfocará a desarrollar la voluntad hasta que pueda suplir 

al sentimiento. Llevado esto al extremo seria altamente perjudiciaL 

Debe procurarse fortificar la voluntad, porque cuando los sentimientos son 

moderados y la voluntad fuerte, la razón impera fácilmente. 

Para lograr esta fortificación de la voluntad que a su vez es la parte más importante 

del carácter, la educación debe buscar los medios de procurar los tres elementos 

constitutivos del carácter: valor, prudencia y constancia, que no son otra cosa que 

manifestaciones o formas de la voluntad 

L -Del valor se desprenden tres formas. el valor militar, el valor civil y el 

industrial. Estas tres fomlas no se sustituyen entre si; la posesión de 

cualqUlcra de cllas no quiere deCir que se tienen las demás. 

Valor militar. Con este valor afrontéUnos los peligros que pueda correr nuestra vida 

Para desarrollar el valor miJítar se debe hacer: 

• No IIltimrdar al nlllo 

• Abstenerse de lI\vcntar peligros sobrenaturales 

• Ilaeer que el niño afronte d temor SI es lOJustificado o respetarse ese temor SI es 

justilicado 

• Enseriar al nlIlO a eVitar los pdigros 

Valor Civil Con este valor se afrontan los peligros que corra nuestra rcputaciún 

'"I,H tendenCia a c,\lcrnar nuestras OpIllIOIlCS, a ,",ostcncrlas y a hacL:r ostentación de 

nw...:stros sr.:ntimicnto...:;, es mnata en d ht'lmhrc, es una vcrda<..kra m:cesldad en éL a 
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tal punto, que precisamente lo dificil es acostumbrarlo a ocultar o disfrazar sus 

ldeas a fin de ponerlas en aparente armonía con el medio exterior ,,4' 

• Precaver de perversidad en el niño hasta donde sea posible. 

• Dotar de prudencia al niño. 

Valor industriaL Afronta los peligros que corran nuestros intereses. 

• Acostumbrar al niño, a valerse por si mismo para que adquiera confianza y 

valor 

• Las familias son el único medio para hacer que el mño obtenga aptitudes para 

emprenderse en algo productivo. 

2. - La prudencia segundo elemento del carácter "consiste en poder resistir a la 

tentacIón de ejecutar ciertos actos que la razón reprueba. En efecto, todos los 

rasgos de prudencia se reducen, en sustancia, a elegir entre dos actos, no el que 

agrada más, sino el que más conviene, sea cual fuere este último.,,49 

La prudencIa nace de la experiencia, por lo tanto, ésta última es la únrca capa./. de 

inspml al niño la abstcnC¡ÓIL cautela y audacia necesaria para proceder en el caso 

seg.ún las Clrcunstanclas 

J - La constancia el último ckmcnlo que constituye el cari-tctcr "es un trah;:Üo 

lento y penoso que C0J111C[Va antes que la hlstona, y cuyo fin ni se entreve siquícra 

-afirma Manuel Florcs-: es tina de las facultades más dific¡!cs de educar, porque no 

s.; tien.; Interés L:Il tenerla. 

"SI sc t1.U1C¡C, qlle b constancia Se l:jcrC¡lc y fortifique, dche pllll'l'dc¡'-.c eDn db como 

el v;l]or, j)WCur;]llt!O plHllCrO pcqw.::i\o'\ c"fucrlos v ¡!Jaduallllcntc haclI.:ndo]o:., 

,\l!tllcntat ¡':sto ,",e l)..lll::..tguc [¡actc¡Kk~ aIt\CIH):> e mtcrc,,~mh.::-. los t¡ahqos dd ntfll). 

c'\pt.:clalmc!\k' In .... c".(~\t:t\c"., \Hl)Cmando una dCCCI~'Hl cmd,llh''':1 ek la". makt¡:t:-. de 
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enseñanza, y una aplicación estncta de los buenos métodos y tolerando al pnnclplo 

hasta donde fuere posible la volubIlidad mevitabie del mño"sü 

APENO ICE , 
LA ESCUELA DE PARVULOS. 

"Las exigencias de la división del trabajo SQcJal han establecido en los pueblos 

civilizados la necesIdad de crear planteles en que la niñez reciba la educación 

indIspensable 

La gran mayoría de los padres de falTIlha pasan sus días y parte de sus noches 

trabajando para ganar la vida, y la educacIón exige tanta consagración como el 

trabajo mismo ,,51 
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Con esto empieza Manuel Flores la última etapa del Tratado, en donde efectúa un 

pequeño análIsis de este nivel educativo. 

La educación no puede ni debe quedar enteramcnte a cargo de la madre, además de 

que la escuela es una institucIón indispcnsable en loda sociedad civilizada 

Hay un periodo en la vIda del mño que ni gana nada con permanecer en casa, t1I 

puede concurrir a la escuela primarIa Conscrv'arlo en la casa es hacerle perder tres 

años de su vida y enviarlo él la escuela primana sería sujetarlo a una disciplina y un 

trabajo p::u'a el que TlO está preparado, 

A raí? de lo antcflor se hace necesana ulla IIlstituc¡ún destinada a llenar ese vado y 

a ocupar útil y agradablemente al nii10 dunmte ese periodo de su vIda Esta 

m;-;tituc¡ún eS la "J:scuda de Púrvulos", que está llamada a llenar esa neíxsldad; es 

un cstahleclIlliento de transIción entre el hogar ~ la e .... cuda primana, 

1,(\ cscndi:\ oe púrvulos tiene las SIguientes ear"Gtcrístl\.::as: 

• F,n la casa. la actiVidad del milo es pllilcipalmentc física y moral, v poco 

intdectual 
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• En la escuela de párvulos, su actividad va a ser principalmente mtelectual y 

accesoriamente física y moral. 

• Su actividad no podrá ser como antes caprichosa y voluble, sino disciplinada 

y sistemática. 

• Para lograr que el niño no le tome aversión a la escuela, no hay mas que un 

medio para lograrlo y es de disciplinar el juego. 

La escuela de párvulos recibió de Froebel todo el sistema y método a seguir. 

Froebel pone en manos de las mujeres la dirección de esta escuela, porque toda 

mUjer -afirma Froebel·, aunque no sea madre, tiene sentimientos e instintos 

maternales que cualquier niño puede despertar Por su parte el niño también tiene 

instintos filiales para la mujer, aun cuando ésta le sea extraña 

Esta institución es para nlllos de ambos sexos. 

El local que Froebc1 destma a alOjar su escuela debe ser ameno, hIgiénico, en parte 

al aire hhrc, b(~lo los arholes, sí e$ posIble un jardín 

Los trahajos del Jardin de 1:1 lnl'lncia se dividen en-

1(') 1 ,os juegos gimnústicos 

2° r .os don~s () jugtJd~s 

JO Las labores manuales 

4° J ,as pláticas de la madre 

::;0 El canto 

r ,os O~Ir..:lIVOS son. 

-SumlIllstrar al nlllo de rdeus y las palabras Tlecesarias para poderlas expn.::sar 

-1 )ark destre!a en la eJc.:cllclún de ciertos aClos 

-1 ksalTollar la !JllagJ!laC10ll del nUlo 

-SU1H\I1i:-Mar CiCI h\~ ":011\ \.:\ I\1I\.:n\o'1 dc orl..kn 1\1;\":' dcvadí.) que {as !(kas 

-¡:} :lP!l..:lldl/:l.lC: del d!hLlJ() 
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Con este análisis'de la escuela de párvulos finaliza Manuel Flores su Tratado 

Elemental de Pedagogía, cuyo principal objetivo es, desde mi punto de vista, dar a 

conocer un método o la forma de conseguir una educación elemental integral del 

individuo en todos los aspectos, entendiendo como educación elemental la escuela 

de parvulos y la pnmaria. 

Como se pudo apreciar en este Tratado, Manuel Flores plasma, amplia y da una 

estructura a sus ideas pedagógicas, trabajadas y puestas en práctica a lo largo de 

los años, ya sea como estudiante o como profesor en diversos niveles educativos. 

Es importante resaltar que en su obra se habla por primera vez de una educación 

objetiva, de la educación de las facultades, tomando en cuenta los sentidos. 

A la educación moral le da una Importancia relevante y menciona a la escuela de 

párvulos, haciendo una propuesta de cómo debe ser llevada a cabo la educación en 

esa temprana edad, todo ello con el fín de establecer una teoría de la pedagogía y de 

la educacIón, marcando la diferencia 'l"e hay entre ellas 

La obra es de especial importancia para esta l11vcstIgación en tanto que da a 

conocer su Idea educativa y pedagógica, abarcando todos los aspectos y haciendo 

un <:UlálislS de [o que es su teoría, que es uno de [os pnncipales oOJetivos de la tesis, 

el rcsc.atc dc su ohnl pedagógica 

En los siguientes lcmas, todo lo rcfL'fl:ntc a su obra, se citaran sus conceptos e 

ideas par,l poder seguir realirm<Jndo la línea de lrab,~io de Manuel !-'lores 

Se pueue allnnar que Manuel ¡:¡on::-. n.u.; uno de los educadores Ilh.::xieano:-, que 

c.lmentó el actual :'-olst(;IHti l..:duC31¡vn nacIOnal, InstItucional, en lo que relkre a 

educaCión demental, r.:all.l:allllu UII gran avance teúneo en una ~poe¡¡ en la que 

todavía la teorül :v' la pn'lC{H.:a C<.illCtlllva eran IIlClpienlc'i enllllcstrn pais. 
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3.2 SU PARTICIPACiÓN EN EL SEGUNOO CONGRESO :\ACIONAL OE 
INSTRUCCiÓN PÚBLICA. 

Oel I de Oiciembre de 1890 al 28 de Febrero de 1891. 

En el Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública, que se efectuó en la 

ciudad de MéxIco del l° de diciembre de 1890 al 28 de Febrero de 1891, Manuel 

Flores tuvo una brillante e importante participación representando al estado de 

Aguasealientes; fue nombrado vicepresidente del congreso y en algunas sesiones 

fungió como presidente. 

Para dar inicio al Segundo Congreso se hizo una junta preparatoria el 29 de 

Noviembre de 1890, en donde estuvo presente Joaquín Baranda con toctos los 

representantes de los estados, distrito y territorIos federales, con el fin de organizar 

y conocer el estatuto antes aprobado que regiría al Segundo Congreso. 

Dichos rcpresentantes fueron-

i\guaseahentes, Dr. Manuel Flores 

Baja California, Sr Profesor Manuel C~rvantcs lmas. 

Campeche. Lic. Miguel SCITaoo. 

Chiapas, Sr Proft.::sor Miguel Schul/:. 

Coahmla, Sr Profesor Emilio Ba/. 

('olima, IngcIlIcro Anlol1lo (1m-cía ('abas. 

Distrito Federal, Sr Profesor Andrés Oscoy 

DllraIlgo, Lic. Justo Slcrr<J, 

(iuerrcw. Lic Alberto I,omhardo 

México, [)r I.UiS L. Rui~ 

MidlOacán. l.IC. Juan de la ¡ ofr..: (;:.,upkntc) 

Mnn:!Ii'\, 1!l~l'J1lcro ¡:raIKlsco J{¡linc:-. 

Nuevo {J:ún, lngcnll..'H\ Mi~tld \. Martinr.:/ 

PULh):L Lic IZ:1Lld ·'i,;..:u!lar 



Querétaro, Sr. Profesor Ricardo GÓmez. 

Sinaloa, Lic. Francisco J. Gómez Flores. 

Tarnaulipas, Dr. A. de Garay. 

Tlaxcala, Lic. Ramón Manterola. 

Veracruz, Sr. Profesor Enrique C. Rébsamen 

Yucatán, Líe Adolfo Cisneros. 

- - ---------------
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Zacatecas, Sr. Profesor José Miguel Rodriguez y Cos. l 

Cuando estuvieron los 21 representantes se procedió a efectuar la elección de la 

mesa directiva quedando de la slgUiente manera: 

Presidente Sr Lic. Justo Sierra 

Vicepresidente Sr. Dr. Manuel Flores 

Primer secretario Sr. Luis E. RUlZ 

Segundo secretario C Lic. Alberto Lombardo 

Prosccrc1ario C. FranCISco Gómcl Flon.::s 

Se nombró como presidente honorano dd 2° Congresn de fnstrucGÍón al Lic. 

Joaquín Baranda. Srio. de Justicia e Instrucción púhhca. 

Fl 1" de <.hciemhrc se maugura el 2° Congreso NaCIOnal de InstrUCCión Pública a 

las 11']0 de la mañana, en esa sesión ¡;c leyeron las comisiones ya constituidas 

desde la reunión previa: 

• [.: '\cudas [':~pcclalcs 

<-' Pedro Diel. (. l11tH~rrCI, Adolfo Cisneros. Manuel ('crvantcs lma:?, Patricio Nicoli 

y I,uis Pén.::/ Vcnha 

• 1 nstrucClúll ProfesIOnaL 1 ~! I! 

¡:¡ lllh.'I"CO nulllcs, l:crnando l'crnuI, ¡ '!',1I1CISC(1 ('OSI11C~, J\lherto ('orrca y Mi!wd 

\",::\ I ano 

• 1 ..... llIdlt1S de .lllrl .... pludcni.-'ta 
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Lic. Rafael Aguilar, Lic. Alberto Lombardo, Lic. Patricio Nicoli, Lic. Eutimio 

Cervantes y Lic. Carlos Rivas. 

• Estudios de Medicina 

Dr. Manuel Flores, Dr. Porfirio Parra, Dr. Luis E. Ruiz, Dr. Pedro Diez Gutiérrez y 

Dr. Ramón Manterola 

• Estudios de Arquitectos 

Miguel Schulz, Emilio Baz, José Miguel Rodríguez y Cos, Antonio García Cubas y 

Francisco Bulnes. 

• Estudios de Artes y Oficios 

José Miguel Rodríguez y Cos, Manuel Cervantes l., Guillermo Pneto, Rafael 

Reyes Spíndola y Fernando Ferrari' 

Se acordó que las dos comisiones de Enseñanza Preparatona se unieran para 

presentar un solo dictamen y que la prÓXIma rClllllÓn sería el 16 de dicIembrc de 

1890 para tener tiempo de discutir lo de cada cOl11islón 

1 ,os cuestionarios y temas a tralar dur,mtc es(e 20 ('ongrcso fueron. 

INSTRUCCIÓN PRIMARIA 

1\. - I ~nscílanJ:a c!c111t:ntal obllgal()na 

Cucstionano: 

V.- t.()ué matcflas de cnscií<:l!va demental obhgatoria nc(;c~·;¡tan texto para su 

cnscI1annl, y que CO[1(J¡cÍOl1c,,-; dehen reunir los lc:-.:tos que se adoplcn'> 

VI - t.Qu0 métodos. procedimientos )- SIstemas dehen empIcarse en la cnSCÜallL<l 

dCTllt.::ntaP 

VI! - l.! {ay útdc~ y mohl¡\IC itH.ilspcn:-.ahk:-. en las escudas ckmcntak:<J 

VIII - {,OUt rcqlllsllo.., dc hIgiene ckhen S;¡t!"ij~lccr~1..: por parle de lo" alumnos par:l 

ingrc"ar a las escuda.., dcmenta!..:,,·) 



INSTRUCCIÓN PRIMARIA SUPERIOR 

(fracción Ill) 
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111.- ¿Qué métodos, procedimientos y sistemas deben emplearse en estas escuelas? 

ESCUELAS NORMALES 

1.- ¿Deben todos los estados abnr escuelas normales? ¿Estas escuelas deben ser 

uniformes con las del Distrito? 

II - ¿Para el efecto de uniformarlas, es aceptable en las de varones el plan de 

estudios de la Escuela Normal de Profesores del Distrito? 

111.- Revisión del programa aprobado el 24 de enero de 1888, para poner en 

práctica el preinserto plan de estudios. 

IV.- ¿Cuántos años deben durar los cursos de las escuelas normales de Varones? 

V.-¿Cuál debe ser la organización de las escuelas normales de señOrItas? 

INSTRUCCiÓN PREPARATORIA 

A.- Naturaleza, duración y orden de la instrucción preparatoria. Edad en que debe 

comenzarse 

I.-¿,Deoe ser unifi)mlC en toda la República') 

fl.-¡,CUÜlltOS aJIOS debe durar la instrw.;;ción preparatoria') 

111 -(,A qué edad puede emprenderse') 

IV,- ,-::-; conVCllIcnte c:omclvar la IIls1rucciún por las matemáticas tal como hoy se 

practica en la [':scuda Nacional Preparatona. o debe comenzar por los idiomas ti 

otra <.hvcrsa clase dc COnO(llnH.:ntos'! 

v - ¿,l ~a lóglca debe coronar los estudios preparatorios'} o dehe ser la clave para 

comL'n/arlos'~ 

13.- l Jl1Ifmmidad (k' estudIo,,; preparatorio" 

1 - (,1,:1 ill.\lrUccion PICpar;l!nri:l dehe ser UIllfexl1lc p:lIa toda'l la'l can eras, o dd)(.~ 

!l<!hCJ \111 PI (l1!1 ;Hll:\ c;..pCU;¡! P<lI;¡ l'ada tilla de dl;¡,\,> 
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Il - ¿Si se hace uniforme, los diversos ramos que la constituyen deberán conservar 

la misma extensión que hoy tienen en la Escuela Nacional Preparatoria, o deben 

hacerse cursos más elementales? 

III.- ¿Si deben hacerse cursos más elementales, será conveniente para conseguirlo 

reunir en uno solo los cursos de asignaturas análogas? 

IV. - ¿En caso de no seguirse un programa especial para cada carrera, deberá 

adoptarse al menos un programa para las carreras literarias y otro para las 

científicas, tal como se practica en algunas escuelas extran¡eras? 

V.-¿Si se acepta esta última diVisión, cuál debe ser el programa de los estudios 

preparatorios científicos, y cuál el de los estudios preparatorios literarios? 

VI.- ¿En cualquiera de los casos consultados en las fraCCIOnes anteriores, son 

aceptables los estudios preparatorios en la forma que hoy sc hacen en la Escuela N 

Preparatoria, y que se insertan a continuación? 

e - "scuelas EspeCiales 

L- ¡,Fs convcnkntc conservar escuelas cspccialt.:s" 

IL- ¿Caso de SUh\lstir estas escudas, los estudios preparatonos que a cada una 

corresponden dehen hacerse e ellas InlSmas o ell las cscudas expresamente 

dcstmadas a los estudios preparatorios'? 

111 - Si cn las escudas especiales dehen hacerse los estudIOS preparatorios que 

respectivamente les corresponden, (,cstos csttl(ltlh. dcbcn adnHtirse como vúlidos 

para cualqlllcra otra carrera diversa (!t..: la que se sigue en la escu~!a ~sp~Cllll'.) 

J.:n las lílll.!a~ ~¡gUl~1l1es !wre: n.::fcrcncIa s.olamcnic a algunas de las s.eslOneS del 

('ongrcso, Cll dondc I;¡ part1c¡pac¡ún de Florcs J'uc stgmricativa por dC.1arnos ver su 

péllsanuenlo p.;dagú~tco Vak la pena :--cüalar que las intcn encioncs de Flores 

IlICIP!l l'i,lIl-.;t:lIl(\.·"" \ tI...' ~ClIl \':111:1 para d cicsarrn!!n tkl ('ol1g!C-';\), no oh-;tall!c, en la 

.... l':-.IOIl del di.! :1() de dlclemhre de !XqU, b:lJo la prcsHkncia dc! ¡ ie .Justo Siena, ~l' 
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dieron a conocer las resoluciones de la comisión de títulos. La principal pregunta a 

resolver en dicha sesión, fue si se tenía que exígir tltulo a los maestros. 

En dos sesiones antenores la comisión de primaria superior había dado una 

resolución referente al método y procedimiento de enseñanza, que decía: 

10 el modo indlVidual de organización, llamado también sistema Individual, no es 

practicable, en las escuelas primarias elementales, por contar con gran número de 

alumnos. 

A lo anterior Manuel Flores decía que estaba mal redactada la resolución de la 

comisión encargada, porque daba a entender que no es practicable el sistema 

individual de educación, pedía que se supnmiera o en todo caso se aclarara el decir 

que no debe practicarse el sistema mdlvidual en las escuelas: 

"Yo digo que sí se puede practIcar y se debe practicar porque este es el verdadero 

sistema de educacIón SI prCSCmdl1110S dd SIstema II1dlVldua! no es porque lo 

consIderemos HlCOnVCU¡cntc, no porque crcamo,\ que no nos. conduce a tos fines que 

n\)5 pfopoll~mos, sino porque n() pockmos practicarlo, dada la desproporcIón que hay 

cnlrc el númclo de alumnos y la c<:Ultldad de profesores de que disponemos, pero CIl 

la escuela, d Sl:.tcma mdivlduá] c':; el lt!cal dI.:: la l.!!lsc¡Jmv:<l. éste co.; VICIOSO en el 

hoga¡, c'" porque <1111 !lO C.\JstCll, como dl<;~ la l 'omISIón cn su parte C,\pOSltIVa, los 

dClllcllttb de IlllllaC¡Ún y e~tillluJ() que C\I~1c1l en Ll cscuda. 

l.w . .'go (.C¡)lllO /lOS ponemos a dt,;cu qut,; no se puede praC(Il.::a¡, .st es de hecho 

rH;\Clll,:ahk y co)),-,ta que::.e j)l<lctica') 

En COll~~CUCl1c[a, pIdo a la comisión !lO" <bga, que c~ lo que nos q\!l~o d,1I a clltcndcl 

y mc rCSt,;rv() el u:'->o de la p,llabra para sosten'::l que sí c:-. plilcti..::abk y que <o:C' debe 

1)/;\C(I(';I1' ,,"\ 

!él I le (¡"me; Flore, miembro de la COm[S1ÚIl de mClodos y proeedinll<::ntos. le 

11.'SpnlHltú qUe 



debemos fijamos smo en saber cuando es realmente practicable en el verdadero 

sentido de la palabra ,,4 
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La comisión presenta la resolución refonnada quedando así: El modo individual 

de organización llamado también sistema individual, no debe practicarse en las 

escuelas primarias elementales. 

La segunda proposición que se discute en esa sesión es sobre el sistema 

Lancasteriano o método mutuo de organización que debe desterrarse de nuestras 

escuelas públicas 

Manuel Flores está en contra de desterrar por completo el sistema Lancasteriano de 

la enseñanza, con el argumento de que es deficiente para la instrucción y no 

permite atender al fin educativo de la enseñanza cuestionando ¿Cuáles entonces 

son las condicIOnes que debe satisfacer un método, para la instrucción que de el 

resulte no sea deficicnte y se puedan llenar los fines educativos que se propone1 , 

porque los fines de la educación que son la mstrucción y enseñanza no se 

consiguen 110 tanto por las condiciones peculiares del modo de enseñar al alumno 

SItlO por los defectos que llene el sistema educatIvo en general. "si el 

conOCImiento se presenta al alumno en J(.lnllaS adecuadas, el conocimiento será 

educativo ú instructivo, y esto dCJx~l1dcrú dc la manera de presentarlo ... Ia manera 

de presentar los conocimlentos_ eS lo que da el lll~jOI resultado para el 

descnvolvir11leIlt() de las ülcultades del niJ1()."~ 

Flores decía que si d procedimiento era buello, el profesor lo era tamblén_ y se 

habría de alcanzar el ma.\:lmo dc los rC~L111ados. MenCIOna también que la cantidad 

mú:-.ima de a1umnos alcmiIda por un profesor <.khe ser de SO_ pcw SI no hay 

su CíCl~ntcs proksorcs porque el número de ¡lJumnos sobrepasa al de m:l¡,;stn,¡s en 

ese estaau (.qu0 se debe hau . .:t'~, [)wpune lonwr a un g,rupo determinado de alumn()~ 

J:, l.le'I·' f' ., ¡ 



121 

(monitores), presentarles algunas nociones en forma y método para que ellos 

transmitan el conocimiento: 

". cuando no se puede practicar un buen sistema se puede tomar un medIano y aun 

uno malo. De todo se puede sacar fruto, y creo por lo mismo, que un profesor 

secundado por lo menos de una docena de momtores podrá remedIar entre nosotros 

un gran mal En consecuenCi3, no puedo admitir que cuando se trata de un Congreso, 

cuyos fines son practicas, se nos diga de una manera contundente que debernos 

desterrar el sistema Lancastenano, afinnándose cosas que en mi concepto son 

mjustas, como que el sistema Lancastenano no pennite atender al fin educativo de la 

enseñanza, cuando s~ lo permite, aunque sea en menor escala, y cuando la ú11lca 

manera de conseguir la dIfuSIón de la enseñanza en todas esas masas lb1IJorantes, que 

son una rémora para el prob'Teso Y el engrandecimiento del país .. (, 

Sesión del día 2 de enero de 1891 presidencia del Lic. Justo Sierra. 

Se leyeron las resolUCIOnes acerca de! mobiliario e higiene separando las fraccIOnes 

segunda y octava porque se pusieron a discusión: 

Fracción 2<1 dice: una colección de tras movlhles pegadas sohre cartón o madera, el 

tablero correspondIente y una capl con las casillas indispensahles. 

Fracclón 8"1: (no está L'Scnta lal cual en el texto) que la escuela primaria elemental 

cuente con un gabJIle!e de física quc consta de una piel de gato, úc una harra de 

lacre, termómc1ro, bmpara de alcohol de 

1\1 respecto Mmwd ¡:lores esta cn desacuerdo y pone en duda que solo estos 

II1strumentos puedan dar un gran COI1ocIll1iento de física y químiea a los alumnos de 

pnmana elemental, porque \.I!c\.";. que esos instrumentos son ahsolutamenle 

dcficlente:-. para los fines de la cnscilani'<l científica. 

1.0 antenor se toma po!' parte oc algunos mlcmbros de la COIl1¡"':'jO!l como una burla 

dando a entender que c.:stú en con!! a d-.: la cll'idlarV<l Clent i /lea en la pnmana. no 

"icndo asi dice 



"Siento en el alma haber producido en el ámmo del Sr Contreras la Impresión de que 

no soy favorable á que la enseñanza clentiflca se pract\que en la escuela pnmana~ no 

es eso, soy partidario de los más acérrimos de que esta enseñanza comIence desde la 

escuela elemental; pero lo único que deseo es precisamente lo que el Sr Contreras 

nos acabe de proponer, y es que se amplíe la cláusula octava como lo dice la 

comisión ,. 

Yo soy de los que opinan que en la escuela primaria no debe haber laboratorios, nI 

gabinetes, SIllO colecciones de seres VIVOS Ó inertes que presenten todas las 

combmaclOnes prmclpales adecuadas á la enseñanza de cursos hechos de la vida reaL 

.. no hay que olVidar que el precepto pedagógico referente á que la enseñanza 

científica en la escuela primaria, sea de seres y de sus propiedades, y no de 

fenómenos aIslados ,,7 
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Los profesores Cervantes y Garay apoyaron sus fundamentos, logrando que la 

comIsión cambiara la resolución octava, diCIendo que se necesitan algunos 

aparatos y algunas substancias químicas para la demostración de los principales 

fenómenos de estas ciencias. Textualmcnte la resolución queda aSÍ: 

"Algunos aparatos y SUhSti:U1CI<iS para las nociones de lislca y química, conf(xmcs 

al programa y según los recursos con que cucnta la localidad. "x 

S~sión del día 13 de I:n~r(l d~ l89l 

Prcsid~nCÜl del (' LH.::. Justo Sierra 

l':sla .':)csión es espeCIalmente importante porque Manuel Flore'), como miem.hro dc 

la comisión de I ~scuclas Preparatoria, da lectura al dictamen' 

"La cnscñ;:Ulla pu..:paratOI la en efecto, no consi:-.tc tan sólo corno a pnmcra v1sta 

pudiera par~ccL en Il1ctdcar aquel Conjunto de doctrll1a~ preliminares son las qu..:: es 

imposibk d ~stud\O de 10'-; uIversos r~nnos que cnnsl.\t\.ly~n una prn!csl\.)n 

determinada ,,'1 

~ Ibl,km )' <jI 
Ih!(km i' (': 
Ih,dcr;] ~l 1 \' ' 
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Flores empieza a fundamentar lo que debe ser la enseñanza preparatona, dice que 

se mezcla con todos los asuntos polítICOS, socIales y científicos; que el alumno, al 

llegar a este nivel, debe desarrollar la facultad de ser no solo profeslOnista sino 

tambIén un ser inteligente, Ilustrado y racional, ya que sin esto la educación 

preparatoria solamente estaría preparando ciudadanos solo útiles, limitándolos en 

sus acciones, a hacer siempre lo mismo a no tener ninguna oportunidad como ser 

humano pensante y capaz de razonar cualquier situación~ Además de que la 

enseñanza preparatoria serviría para desarrollar las facultades del hombre no 

importando la profesión que eligiera ayudando a ejercerla de una mejor manera~ 

En el Pnmer Congreso la comisión de preparatorias también llega a una conclusión 

"En nuestro concepto, decían, la ensei'ianza preparatoria no se ha de ver desde el punto de vista 

puramente mstTucttvO, SinO que también se ha de proponer un fin educativo 

La enseilanza preparatoria no debe ser tan solo HIstructlva, sino también y perfectamente 

educativa, y de que debe ser prcpar;;lIona. no sólo para el eJerciCIO de dctcfmlllada profesión, sino 

tambien y pnnclpalmcntc para pft,;parar al hombre a l<:\ vIda s{)cia! supenor --lO 

Es decIr. que la cnsciianza preparatoria podría I~lcllltar a todos los individuos no 

:-;010 para el cy,;rcicio de su prácttCi.l proCesIOnaL SlllO para ser unos nucnos 

cíudadanos capaces de dlsc~rnir, comprender .Y actuar en lo que mú,:; le convenga 

como ser humano en sociedad 

I ,a COnlls¡ún del segundo congreso presentó tn.:s objdivos de la prcparatona: 

"Dotar ,1 10'::- crJuc~U\dos d~ coüocHnv..;m"lS realmente prcparatüt\o:,. i.) pld!!BU"ll'-.:S (k 

'>IIS esllldlos p1ofl':--.1t1!lak" Sllll\llll:'tr;¡rk" a";11l1JSmO los COIlOC1111¡(..';Il!l):-' t(cllclalc.' .. 

Im;p,Jld!Olltl, P;l1;l la \Ida ,oclal ,tll)(.·IIOI DC!'-Cllvolvcl en dIos Id, aptItudes o 

¡¡H."ultad.: .... fj"lcas \( ptlllClpaIIlH .. 'llte ItItdccluaks v tuorak ..... Slll las qu<.; <.;s Hll¡J0:,lbk d 

aCr..'l1;¡d,) de-':l'lllpdh) de b prol"e'.,I()ll clcg¡¡\:¡ V !llello.'"> aún e'., de 1(1" dlv(.I.'">()'., (,111.'.0",. 

aeln., \ I"III1CI(1I\e .... dr..' 1.1 VId:! .,0\."1.11 .. 11 

Id Ihhklll l' 1', ~ , ¡(IS 
,11\'I.1<-n: 
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La comisión pensó en la ciencia como el medIO principal para poder alcanzar estos 

objetivos porque era la única que tenia la facultad de desenvolver una por una las 

facultades intelectuales Es importante resaltar que la comente positivista estaba 

en pleno apogeo en México y era la Escuela Nacional Preparatoria un medio muy 

importante de difusión del método científico, además de que estaba inspirada en 

esta corriente filosófica y muchos miembros del congreso eran seguidores del 

positivismo, como fue el caso de Manuel Flores. En suma, como medio general de 

disciplina intelectual, cono gimnástica del espíritu, como recurso supremo para el 

desenvolvimiento de nuestras facultades superiores, la ciencia es el medIO. no sólo 

el más eficaz, sino verdaderamente el único. Pero para que llene su objeto es 

indispensable, no el cultivo de una sola ciencia, sino forzosamente el cultivo de 

vanas. 

Los ramos científicos que se determinaron él estudiar eran Cl11CtY matemátIcas, 

física, química, biología y socIOlogía: pensaban que en dios se encontraban todos 

los proccdimkntos y métodos necesariOs para que el scr humano desenvolviera 

todas las f~lcultadl:s Intelectua!cs, solo bhaba tina forma de sistematizar 

coherentemente estos conocimientos y esa f()nna era la lógica. Ls tan mdlspcnsahlc 

compktar con la lógIca esta armomosa cOlbtn.lCClón CIentífica, que los resullados 

de la cnscñanl.a rc:-.uHan sin ella caSI IlUSOria I,H educaCIón intelectual no es en 

suma más que la adqUIsición real y d~ctlva de la lógIca: tina Inteligencia bien 

dcscnvudta debe saher ohservar. c.omparar. dcnommar, ddil1lf, clasificar. 

gcrwraIl/ar, abstraer, f()nnar hlpút~S¡<';, IIlducir, <.kduclc dell1o:--trar y n..:ftHar, y la 

lógica no es mús que la sJS(ema{l/aciún ah,,¡racta de loda:-- las 0IK.'raclOllcs de! 

éspíntu en su::; rdacH)])cs con la \Icrdad PelO est.l cnscúan/<l dc la lúglC:! tenía quc 



125 

ser cuando ya el alumno tuvIera un contacto previo con las ciencias porque si se 

enseñaba antes, decía la comisión, solo produciría sofistas o ergotistas.' 

Enseñar las ciencias sin enseñar la lógIca, es lograr que el razonamiento cientifico 

sea correcto, pero no que lo sea el razonamiento práctico, y esto último es más 

importante que lo primero para la mayoría de los hombres 

Se debía combinar la CIencia con la lógica para que ésta determinara toda nuestra 

actividad mentaL ¿Qué clase de lógica -decía- es la que debe estudiarse? y ¿Cuál 

es la mejor oportumdad para aprender ese estudio? Sobre estas cuestiones la 

comisión resolvió y dijo que la lógIca debe estudiarse al fin y no al principio de los 

estudios preparatorios' su noción de causa debe ser la que las ciencias le permitan 

formar, su teoria de la certidumbre debe ser la que buenamente le imponga el 

estudio de las verdadcs demostradas~ debe estudiar la inducción la deducción, la 

definIción, las hIpóteSIs, las leyes empineas, los sofismas, y todo esto bajo la forma 

de pnncipios Inferidos de las verdades científica,; y en particular de aquellas 

ciencias cuyas doctnnas están menos sujetas á discusión: debe, por último, estudiar 

la aplÍcación dc que sean sUSCCpllhk:s sus cstudios susccptih1cs sus principiOS a 

aqudlos estudiOS supL:norcs que como la PSH:::ología, la Moral, la Sociología tocan a 

la ClJlla dcl saber humano y cuya') lIlvcstlgacioncs cX.lgen la suma mayor de 

pn:;cauciol1cs y de tacto científico 

En cuanto ~ll ol"ch:;n de los dcmá.::. estudios era: las matcmüticas, física, quinllca, 

hinlogía ~/ "oclOlogí<l~ si no sc seguía esc onJen dc enSCI}(m/,{l obstaculizaría el 

~xllo esperado 

"1'[ c...;pirillJ como el CllCIP() edlllbla de Illxt":-Jdadc:- COIl la cdad, y fucI:ra c:- :-'Ollldcl ,11 

! I!_',()J de c:-.os earnhlo:- :Idecu:ldo ,1 clda flhlluo:,:nlo dc la \-'Hb la d!SClp!míl liSIe,I, 

Jk ;lqUI qUl' cn b 1::-.elll'LI p¡CP,Il;¡IO¡I;¡ .... l·a 

\Pll',f;¡', 1 11<)'.<1(" 'IU<.' h,l< e 1,1:"Il.1I11Wllln, ,>,l!"III{'111C 1, \<'I~'O\ CI1 ,1)l,ltl,'lt<. 1" v '111,' c' , <. ,,11, ,"",do l ,'11 1.1 IJl!('Il\'lOlIl ¡k 

,'Piláu<.l[ ,1\ ('11,'[ 
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mdispensable la graduacIón y JerarqUlzación de los estudIOs, y deba proscriblfse en 

ella el caleidoscopIo científico de la escuela pnmana,,12 
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Con esto se detenninó que debe haber en el plan de estudios de la Escuela Nacional 

Preparatoria, un orden de enseñanza según la importancia y dificultad de las 

materias. También se anexó a éste una cátedra de literatura perceptiva, un curso de 

lengua patria; el dibujo y el canto se volvieron de carácter obligatorio, la educación 

fisica se trató que fuera más práctica y útil, haciendo que los ejercicios gimnásticos 

fueran como los ejercicios militares y el manejo de las annas. 

La comisión se preocupó por la necesidad de estudios práctIcoS y complementarios 

de las ciencias, por ejemplo, geografia, hIstoria general y patria, idIOmas francés e 

ingles, raíces griegas y latinas. Se trató de no exceder las horas de clases semanales, 

quedando en 24 hrs de primer a tercer año, 27 hrs. a los de cuarto año y de 30 hrs. 

a los de quinto y sexto año. 

Se definió el principio dc uniformidad de la enseñanza preparatoria para toda~ las 

carr~ras y todos h)s cstado~ de la Repúhlica, 

Las comisIOnes s(: sometieron a la consideración de la Asamhlea las proposiciones 

siguientes. 

I. La Fnscflan;:a Preparatoria debe ser unif(xmc.; para todas las carreras. 

H Debe ser lllllfofl)H) en toda la república. 

111 1 )chc durar o..;C1:-; ai10s 

IV. D(:hc cOf11(:¡uar por las MatemátIcas 

V, I )che conclu¡r por la LOgtC3 

VI Pucck comcll/ar a los OIlCe ailos de (:d~HJ 

VII J ,os ranw:-; que la C:()Il:-itll[J~'cn dcbcr[¡n conservar [a mIsma c\!cnslún que hoy 

tÍl'nell ell !;.l 1 ">cucla..; J>rcparatw I<l 
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VIIl. En un solo programa pueden caber la preparación científica y la literaria de 

los alumnos. 

¡x. El programa de estudios y ejercicios deberá ser el siguiente: 

ESTUDIOS PREPARATORIOS 

PROPUESTOS POR LAS COMISIONES Y APROBADOS POR EL CONGRESO 

11 ¡ ¡ 
IERAÑO ~ 

¡ 
SEGUNDO ANO 

¡ 
! , TERCER AÑO ! CUARTOAÑQ QUINTO AÑO ~ SEXTO AÑO 

¡ ¡ ¡ 

O'H~NCf • ", C""NI ~ 

I "',,,., n, 1'" ,MM ,,,,,O, J" ''', "',~ I~, L' . ",,;1 r !'t'VA 

I r ""LX' AM) 1>1 C"AMA 

""""., 

1",., "" ''',.MIJ· '.,,,,. 

""'" '<t ,,,,~ ",-")11, 

< " , ... L~ Y V'", .,>h'".,,,,W ,."r ",, 

"0.1",,,,1' """" 

," .1,""\,, \ ~".\~" \ 

,,,,,,., ' ...... " 

l'A, 1,"" 1(', 

! 
¡ 

! 

CURSOS FACULTATIVOS - Gnego, Latln. Alemán e Italiano, dos años c~~:"~n~ ----------,----J 
::;;=~..:....:-_o ~:;:-_ __::_'_:;"=';:=-;O:--_=:~-"'.-_;_~__::_":::=~-=:-"'''::=~:7~''';:o;.~__:=~'.;_-=,,~_==_=. __ ==-~_;:;___::c..:._,;__ __ • .:. ~_~ . ______ •. ____ -'..-
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Sesión del día2J de Enero de 1891. Presidencia del C. Lic. Justo Sierra. 

Durante esta sesión continuó la discusión del dictamen sobre titulas acerca de sí se 

debe pedir o no titulo a los maestros. Manuel Flores se manifestó en contra de 

exigir título a los maestros. Aunque no pertenecía a la comisión que le correspondía 

decidirlo, pero lo Invitaron a opinar en dicha cuestión. 

Flores empezó justificando su intervención, diciendo que los Sres. Gómez y 

Aguilar (miembros de la comisión), le han pedido que manifieste su opinión 

Recordó que una de las conclusiones de la comisión de títulos decía. "La ciencia y 

los intereses sociales reclaman de consumo que se exija titulo al profesorado de 

instrucción primarIa. fijandose por la ley los caso de excepción forzosa". A partir 

de esta resolución. Manuel Flores se preguntó a qué intereses sociales se refería la 

comisión, 

-La cXlgcncl(1 del título señores, . no se Justifica ni a los oJos de la misma ciencia 

(,Qué se quiere decir con esto: la CienCia eXige que se exija titulo':>, continuó 

dIcIcndo quc la cornlsión no podía pensar (;n semejante cosa, exigIendo () no título. 

la C.leneIa seguiria la marcha que le impongém la cultura, la clvihJ:<.1C1Ón y los 

métodos clcntílkos que se empleen para las investigacIones de la verdad, Luego 

entonces, decía. 110 cstú demostrado que los ¡ntcresc~ de la ciencia eXIJan que haya. 

n que dcba haber título para el profesorado de instrucción primaria, 

Flon::s defil1l:: los ¡nt~reses sociales a los que se refiere la comisión como intcn:scs 

locaks y e"Jll'ciak". de época, dc condiciones flsica" y morales que constituyen lo 

que es d cstadt) ~oclal NIi..!ga rotundamentc que csos mterescs SOCiales sean los 

que ex(pm título 

"¡',!1 1llal!.:ll:l dc IIhlrtIC(.:IÓIl, \' r.: .... pr.:cl.lIJl1enle P:ll,l LorpOl<lCIOJlt'," C01l\() 1.1 llIlLst¡;¡ que 

L' .... Lln (k:~llll.!d,le. .1 e",,';lp:1I ... t' dc dI:! I,(le. problema .... de I:i Ine.tll!cr.:1UIl jlUl'den a]¡:¡n::ll 

du ... :\~p(,l'lo~ (1 "e 11.\1;1 dc e,IlI(lJ;u b 1ll,!Ill'J.llk jlL'rfcC(IOIl.lr 1.1 l~lhdl;¡n/,l, II "'t.' 1IaL\ 

de c"'lIltll,1l 1.1 1l1.U1l't.\ ,k' dtlut1dlt[,I, \' a <.: ... (~" do". PUI\(\\" de \t~Ll (."HI',>pI"\o,kn d(\'-. 



antes de defender si los títulos tlenen una mt1uencla y cuál pueda ser ésta, tratemos de 

saber como funcionan estos dos elementos del problema en la vida social, que 

significa, que representa el perfeccIOnamiento de la enseñanza, y que signífica, y que 

representa su difuslón"¡ i 
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Para él, perfeccionar la enseñanza significaba una tiranía, porque solo llega a una 

minoría que eS la que recibe sus beneficios, dando lugar a la creación de una clase 

privilegiada y junto con el poder público constituirían una clase dominadora y 

despótica además de que solo la difusión de la enseñanza es compatible con la 

libertad, que sólo ella es fuerza, virtud, prosperidad y grandeza. Esta evolución, 

esta marcha demuestran, cómo á medida que sobreviene la diferenciación del saber, 

viene la diferencia del poder, y cómo viniendo esta diferencia del saber y del, 

viene el despotismo de las minorías. 

La enseñanza debe ser difundida, afirma, buena o mala pero al alcance de lodo el 

mundo; no debe esperar a que se construya la escuela modelo, sino construiI COIl d 

mIsmo presupuesto media docena de escuelas modestas 

"Yo propongo muchos llla~sllOS <'::0 Jacalcs, no en edilicIos construí dos, según las 

reglas de la arquitectura cscolar ¡Frescos quedamos l ¡Tenemos nucc!o que los lIUIOS 

de las ranchcria~ 'Vayan Ú cstabk:clnucnto$ que no son brgieJlIcos! Scñorc~, sus 

pcaks, (,que hig.rcnc trcnt:n nt han (cllldo .l:uná<;;'). Adcmús, scli.orcs, no hay que 

olvrd;u que no pucd'..! estableccrsc pdJale]o de 1l11lguna IlatLlralc/~1 entrc el (,;Jcrcrclo de 

un;} profl.:srúll COlllO b del .lbo¡;ado Ó médrco, y el I.:Jercrcto de la pcdag,ogia ('por 

qué'> Porquc I1lHlCJ Icncmos OPOI1t1tlid,H!, hasta quc JI{) vamos ú la cscuda dc 

me<.hcina, de aprende! 11l1.'dicma, nunc~ tClJCJllO~ Opl)¡'tllnidad de aprender 

IUrlSprudenc1a, hasta qlle no ,>amos a la c!'>cucla de Dcn.:cho, mrentras que ~i 

aprcndcmo:-. la PCttl~Ov,l,\ cmplllca desde que aprC'ndcmo,;; ;llccl 

y () puedo, SI he tCludo UlI m:t<.:stt'o (j\("': me cnsefle. c\\~ci\ar por ¡n~ 1111S\\h\:-, 

proccdlll11t'!l!()" que "e !J;1l1 t'mpleado COIlJlll!~(1 (,Son bW,:!lo~ 11)-; pll)Cedll1l1CIl«)<.,·'. 

1_ll!OnceS par.l (jlH,: c:-.q',1f d !1I1rll) "SI!!l l1l:do .... ·) ¡'¡j!O!](:cs t· .... IIlÍlrrl 1.: .... 1:1 t'\I)!.t.:ll(I,¡ 



No, señores, hay que considerar al país en la época histórica actual, adecuar á sus 

circunstanCIaS los métodos y procedlmientos, y sobre todo, adecuarlos a su fin, y ese 

fin, lo repito, es la difusión de la enseñanza, no puede no debe ser otro ,,14 

Sesión del día 29 de Enero de 1891. 
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Durante esta sesión, Justo Sierra atacó directamente a Manuel Flores, diciendo que 

el Sr. Flores, en su exaltación genuina y profunda a favor de la difusión de la 

enseñanz~ llegó a decimos que "eran preferibles escuelas malas, a estas escuelas, 

a este programa que es impracticable, porque no tenernos recursos para 

realizarlo,,15 Y contínuó haciendo toda una serie de críticas en contra de Manuel 

Flores, por lo expuesto en la sesión de! día 23 de enero del mismo año. 

Flores tomó la palabra en esta misma sesión y se defendió de la siguiente manera: 

"yo no he afirmada que pueda e:{lstlr simplemenie la difusión de la enseñanza smo 

su perfeCCión, ni he afinnado tampoco que pueda eXistir sólo la perfeCCIón 3m la 

eilfus¡on, ni podía haberlo afirmado nunca porque son dos fenómenos conexos L;¡ 

escuela Gil la que se enseila a Icee cscn[n[ y contar, por un método adecuado, y cn la 

quc s(! hace confclcnclas en fornw socrática sobre Cstos asuntos, es una escuela quc 

no clle'!>!a gran cosa y que puede y debe en lodas parlCS sel (¡Id para la Icgelleraclón 

de clase indígella Si sq;mlllos !l)¡llentando I!sta tendenCIa <id podel público l);1ra 

perll:ccIO¡WI la CIlS61illlra ¿¡un a COSl,l dI! Sil <hfuSIÓfl, han.:lIlos un Illal glande, l,¡j 

c:-;cuc!a que nosotros nCccsltamüs dchc scr modesta, q\lC no h,)' n¡;;c¡;;sidad dc- (:sos 

mu .. cos pcdagóglcos, que no hay ncce:>-¡dad de I!se IChnam¡cnto en la arq\\\t..:.ctura 

escolar, y como ()~ lo <leda yo cn la Ve? pasada, SI la IlIg1C!1C dc! ntíh.l t.:1l d C;llllpO, SI 

la l11g¡ene dd pobre en las poblac1onc..; (;$ dt.:: pOI si m,da, entonces ¡'.PO! qué os 

atcrrO¡'JL;.ll~ de que v¡-¡ya ,¡ UIl'¡ t;scllda donde no hav htgl!:tlc ')" Ir, 

y e:oncluyó diCIendo MalllId ¡:¡ore:s su forma de concebIr a la c:scu~la qll~ e",ta es 

e:ompatlbk con dos grandes j~lclor~s qlle: hacell la grallde.!::! de los puehlos. el 

pcr!i,:cclOnalllll.'llto y 1;1 dI füslún de la l'J1scilan:la 

" Ihld,'m .:211 p 
\\,,,1<-11\ ',' ;',d 

" Jh:cfc'", 'r.,' I 
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Sesión del día 31 de Enero de 1891, sigue a discusión el dictamen de la Comisión 

de Estudios Preparatorios. 

Flores dice que el objetIvo principal, al proponer el plan de estudIos, era querer que 

el alumno de la escuela preparatoria tenga talento, es decir, que tenga una suma 

suficiente de aptitudes y conocimientos que le permitan elaborar aquellos que le 

van a servir para la vida real; queremos que se elaboren sus principios de moral y 

de política; queremos que se elabore sus principios de admmistración y sus 

principios por su propio esfuerzo, o como ciudadano libre que es poseedor de una 

inteligencia y de un corazón, por eso hemos puesto primero las abstractas que por 

tener menos contacto con la realidad, dejan al alumno que haga aplicaciones por su 

propio esfuerzo, y de estas, tan solo aquellas que desenvuelven facultades y 

aptitudes con que podrán ser elaborados más tarde los conocImientos 

De esta manera tcrmÍnan las intervenciones de mayor m1portancia de Manuel 

Flores duran le el 2° Congreso Nacional de Instrucción Pública y a manera de 

conclusión, puedo afinnar que gran parte de sus ideas educativas,! valores los 

plasma fielmente en ~us argumentos, adcmús de que pude apreciar una 

pcrsonaltdad basta.nte fuerte y convincente en :;us dIscursos. C'onsidcro iI11portantc 

m¡;nClOnar también que en sus contr.::.siac1oncs, müstraha ante tüdo un g.ran I\~spdO 

y educación hacia las personas con ideas uc:-.acordcs a las suyas. 
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3.3 EN 1916 ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE MANUEL FLORES ÁLBUM DE 
VIAJE. 

La última publicación de Manuel Flores fue su libro titulado Álbum de Viaje (hojas 

sueltas Italia, 1916.) En esta publicación relata y describe los lugares visitados en 

su viaje por Europa, (Francia, París, Inglaterra y principalmente de Italia), sus 

ciudades y monumentos. 

A lo largo de la lectura del libro me di cuenta del gran nivel cultural que tenia en lo 

que se refiere al arte. Me pareció muy relevante la forma de poder transmitIr 

sensaciones y una clara idea de lo que está viendo por medio de las descripcIOnes y 

narraciones hechas a lo largo del texto. Esto me recuerda que en su Tratado 

Elemental de Pedagogíi!, sugiere al maestro que el alumno haga descripciones 

exactas de lo que ve para que de esta forma desarrolle su percepción y 

senSibilización y es lo que él hace al transmitir sus sentimientos y sensaciones. 

Me parece neceSariO mcnCI()I1<lr que las descripciones aquí hechas son de 1916, por 

lo tanto, en la techa actual pueden haber desaparecido. camhiado o Lransf(xmado 

algunos de los mOIltIIllCIHos, lugares o esculturas aquí deSCritas. 

F$ importante scIl.alar que Manuel Flores no vHljó solo, ¡üc acompm1ado de otras 

dos personas: según su rdato. y contúrmc se avanza en la lectura del texto, se 

lkducc que se trata de una mUjC.::r y de un hombre, nunca menciona los nomhrcs, 

siIllpkmente se refiere a ellos por sus iI1lclalcs l~ y L Desconocemos la lJenlid¡¡o 

de su:; acompañantes, el motIvo que tuvo p~lra 110 jcknufícarlo .... , quini haya Sido 

porque no era n.:lt.:vanlt.: par:l su ohjt.:flVO pnncipal. ":mp¡c/;J por cscnlm' los mO{IVO" 

de su vIaJe a 11lI1Ia: viaJa¡' por ItaiJa y no tener por JlBra la soluctún <.k alg,ull 

prohkma mlcr~s,U11c. rchgwso, polítH.:n n cstdlCO, no es \'l~~FH 

"Vl'llt!l) pllC:-' ,'1 ¡l:JII,), 11\) lpll 1.1 d!'!"J1l~,,¡¡¡ad:l pldcn:-'IOll de li.KeJ filthO!i,1 de 1(\ bL'll\l, 

j)l'ln "1 \,.'0)1 la film,} rc'>n!w:loll de ¡lllCllldllo l ',ld,1 oh¡;l de ,1Ilv lltl' Sllll111l1 .... ¡¡,U,1 1111 



lineamiento, o un contorno, y SI no puedo, que no podré, pintar el cuadro, cuando 

menos trataré dar de él un bosqueJo"¡ 
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Su descripcIón de viaje inicla en París, cuando sale de esta cIUdad para dirigirse a 

Italia, empIeza diciendo: salgo de París dejándolo cubierto de un sudario de meve y 

presa de una calamidad pública. El invierno le ha traído, envuelta en escarcha y 

velada de brumas, una siniestra viajera: la influenza.' La terrible e invasora 

epidemia ha descargado como nube de tempestad, sus iras sobre la capital del 

mundo y la ha convertido en mansión de duelo. 

Se puede decir que huyó de aquel lugar debido a la terrible epidemia; se va en 

busca de un lugar más bemgno. 

Recomienda que para conocer el mundo europeo cuando no se tienen tantos 

recursos para visitar cada pais, se debe visitar Inglaterra, Francia e Italia. 

"En Inglaterra encontrará el secreto de la prospendad matenal, de la grandeza 

económIca y política, de la fuer:r.a en lod:ls su~ manifc$.tacion<...:s, en Italia podrá 

comprender la VldJ afectIva, el scntWl1cnto se.: le revelará en sus más imponentes 

Illtllllfcstacloncs, aJl!, Id Icllgioll con todas SllS pOrllpa,>, d arte con tndos sus destellos, 

la pocsí;} con lod{)~ ::'llS CnSllelWS, la paSlOll con lodo:-\ Slt~ arrcbatos, la vida COIl todas 

su ViciSitudes, h<lllCi<l !t: cnscll,ua lodo c'-'o pCIO lIll!lgado, atenuado, es!(¡mado, 

p:lsiollL'S dccOIativas, arle C(}I\VCllCl()llal, relIgIón de ap;\ratí) 

lnglatcn,¡ n.::prescnla d br:l/O. Italia t.:l ,--O¡<!/Óll y J-'rall':¡<l el ccrebro~" 

I)e París a Milán 

Convalecientes de la IOtluell/'I:f., Flon .. :s y sus acompañantes emprenden por tren el 

viajt.:: a MIlán "E., L." Y d. <k, .... pcruron hasta SUJ;:a, hact..': una PÚllH.:'lla descripción 

de esta Ciudad 1 ~stúbmnns en Stll/'1. eIl d país de las altns lllontaüas, de 10:-' valles 

profundo .... , de lo,> lag(l;-, I i SlJi .. ::fl O'>. de los rio .... tnrrellclalc", <i(: ('se nncún de Furopa 

que ovú los primero;.: vagldo:-, de la l¡her¡ad, eIl donde resonaron h\~ pnmeros 

11<\1("" \1.wllC·1 ·\th,Ut\ .1<, \ \.\\<-' {lll'l.h ·.\wl",.) 11.,11 \ \' P 1 " (, 
[,¡ JI1I1'1<:I1/.1 ('~ 'J,¡¡¡W e ¡Oll!,".¡ 
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martillazos del trabq¡o pacifico y honrado, y que hoy abriga al pueblo más 

laborioso, más instruido, más virtuoso y más libre de todo el planeta, termina 

dIciendo. 

Después de desayunar cambian de tren, que los llevara definitivamente a Milán. Al 

llegar la noche es cuando desembarcan en esta ciudad completamente lluminada, 

Milán 

Según Manuel Flores, Milán es, después de Turin, la población más europea de 

toda Italia. La descripción de Milán y sus habitantes, hecha por Manuel Flores es 

la sigUIente: 

«En MIlán el aseo y la policía Imperan por todas partes Circundada de anchas 

avemdas, surcada de cómodos boulevards, lavada, barnda y acicalada, IOjertada de 

barrios modernos e hlgiémcos, pululantes en casitas nuevas y pmtadas, rccornda por 

lUJosos trenes y por ágiles tranvías, sabe umr lo mOllulTlental él lo coqueto, combinar 

lo antIguo con lo moderno, babIa no sólo al espíntll por la emOCión grandlosa S1I10 

también <l los scntldo::> por la scnsaClOll dulce y COIlSI~UC kvanlar el alma a LiS 

consideraciOnes elevadas y nobks, SHl subkvar el (l[j~H{) tU rr:volllctOnar el e;-jlómago 

El pur:blo milanés es mdustlloSO, la1>0I10$0 y rico, VI;.,IC pljuettc y cal7.<l bOlln, las 

damas flcas ocupan <l las nl()dl~la.-: de Pan.; y b:- l1luJ~lc:- pohrc;., sc e:lllallan y se: 

planchan sus ropas, los mendigos IlO asedlall al VI;II<..'IO, pldH .. 'lldok" VICJiI lit.: clg,lOo () 

d cacho dd puro: los almacenes son ;.,unlu()sos v \.'1 i1l11culn de Par!s ;.,c oslenl,¡ t:1I 

iodo:.- 11):> ap,uadon» Los hOIt:ks son ~kgantcs y confOltabks ,,1 

1,0$ lugares que visita y obras de: arte que admIra durante su estancia en Mliún son: 

La Scala, es un mOIlUnH..mto muy '\UJlttlO~O kvantado para que ahí st.: practicara el 

¡U k líri<..:o que es la música 

De! cuadro oc La l'Jluma Cena dc Leonardo de Vmel (licL' que es todo un tratado y 

rC~llclvc d ')010, los prohkmas mús rundaJllL.'ntaks JI..' la Co,;((tIC<l pl~'ls[ica' 



"Leonardo hizo una creaCión, y desafiando al pasado> emprendió amalgamar en un 

todo sublime el cuerpo y el alma humanas, )' fundir en una creación inmortal la 

suprema betleza con la suprema verdad ,,·1 
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fl Duomo es la catedral de Milán, es tan impresionantemente bello -afirma Manuel 

Flores-, que no parece un templo, sino una ofrenda en que la naturaleza y la 

humamdad se ofrecen, se entregan a su creador y se confunden con él. 

El sepulcro de San Carlos Borromeo se encuentra en las criptas de Duomo de 

Milán, aquí es donde reposan los restos de Carlos Borromeo, qUIen fue elevado a la 

santidad por sus méritos y vIrtudes La Galería Brera, exhibe obras de arte de tipo 

renacentista. 

Venecia. 

A Venecia llegaron de noche: Flores describe que es una ciudad en extremo 

obscura a diferencia de Milán que es muy iluminada. Una vcz que descendicron del 

tren se encontraron con una escaltnata sombría, cuyos peldaños se hundian en una 

agua estancada, al cmnan.:arsc en una góndola atracada al muelle empezaron a 

avan:rar por canaks estrechos que apl:nas daban paso a la góndola. 

"!k uno V 0110 lado ab¡i<1Jlsc la .... pw.::rlas de las C¡¡:-;,IS, pcqllcija..;, bajas, ncg13S, como 

nii1Ds q\!~ espejan cadúveres De c\lando en cuandn Carome bll;.-:aba un grito 

p!mlidclO y d~sr.;¡!rador que !lO'> hac!a e;-.lrelllt:eC! como el ¡ayl de un mOribundo 

Llcg,!I1}{)"; al h\l{cL dcspedlIlH)"; ,11 gondolcJO, y cnUc dos f¡JilS de agentes de las 

pompa'>. tüncbrc':i, ~a!lanto~ la e~e;lk:!;\. cl \lUS!11\l "dCI\CIO y b llHsma üscnndad 

y klrlco:-, y sOIlJt}!ios, coI0I1c(),>, !lO'> Cllccnamos en nucstras a!co/)i¡:" a lllcubar 

pC":1dllbs,.\ su~br frio)' ,) C"j>t'lar d prnner hen ,,', 

/\1 olIo dü.t, al d(;sperlac una ¡[Uilltn<K'\Ón mág,ic<l cnvolvia la cllIdad. lo~ rayos de 

un ~ol de oro cabnlh:aban eil la:-- (l1l(};:]S del (han C:1I1:11, resbalaba en los mosaicos 

(ll' los palacIos {)11 cldo del mú" pum amallSUl prokgía la cJUdad-llada con su 

(ÚPUI:lllllllcn..;a.\ d¡:I/;lIW. d(...;crilx: M;uluell'I()rc.\ 

'Ihl,klll P '" 
. lt'"k\\' 1'1' (\' (" ~ !,' 



136 

La pintura de Venecia se caracteriza por la riqueza del colorido y la exuberancia de 

la composición y el sensualismo de la tendencia, para la vista es un concierto de 

formas y colores y para el alma es un poema de pasiones toda su condición es 

explicable en función del medio físico y del medio social característicos de 

Venecia. 

En esta ciudad visita San Marcos que es una iglesia de las más preciadas en 

Venecia, se encuentran ahí mezcladas todos los estílos arquitectónicos, que no 

sean simétricos ni sobrios. San Marcos es bello -a la manera con que lo es la 

naturaleza- por brillante, por variado y por original, y o como pretenden serlo 

tantas obras modernas por lo rebuscado, por lo amanerado y por lo Imaginativo -

afirma Manuel Flores-

Las Prisiones, visita las prisiones venecianas que solamcnte un canal estrecho y 

fangoso los separa del palacio ducal y un puente aéreo cerrado llamado de los 

Suspiros pone en comunicación cl palacio con el calabom:'EI Puente dc los 

suspiros: después d(; una escalera desdentada: luego de un corredor llltcrminablc y 

frío, olor dc fango, h'álitos d~ hmncdad, amontonarnicntos de sombras, son las 

pnslOnes De uno tI otro lado se abren puertas herradas y sólidas sobre celdas 

estrechas y o<)~un\s."(, 

I':¡ PalaCIO de Jos f)tL\ La construcción de este palacIO le resulta muy cUriosa, 

porque cstú construido de fonlla contraria de lo conocHio, es dCClf. que la 

construcóún esta toda sostenida por treIllta y ~els columnas, "1Il muros, ..,in e~triho"" 

sm ~ollt¡<1flll'T1CS: cncíma oc los arGOS l~jlvalt;s en que: rematan, ~L: abre una mm~nsa 

gakl ía a gionl(\ t()rmad:l por oJIvas afIligranadas sobre sdcnUl y ulla columnas 

nrús finas :' dq~antc" 
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Florencia. 

A dIferencia de Venecia que es una ciudad silenciosa, según Flores, en Florencia el 

bullicio llena el espacio, las cabalgaduras, los vehículos, trenes lujosos, 

vendedores, orquestas ambulantes, etc., acompañan el movimiento de la vida 

Florentma 

"Todos respIran nqueza y bienestar, el país es fértd, el clima esp!éndldo, el pueblo 

inteligente, sobrIC y laborioso, el gobierno soportable, y al lado de Venecia, sucia y 

pobre, FlorenCia aparece como un palacio suntuoso_ En FlorenCia se puede Vivir bien 

y barato .. 7 

Cuando relata Manuel Flores su visita a un teatro en Florencia, declara su gran 

afición por la música pero no la italiana' 

"Yo era un acérrimo enemigo de la mÚSIca italiana antigua y he necesIta ir a !taha 

para sentirla y comprenderla El Hemam me era partlculannente antlpátlco, y he 

neceslfado ir a Florencia, mezclarme al pll~blo en un teatro popular, oírlo lIltcrprct<H 

por lavanderas y lazy.arol1n,· para tomarle sabor, para dJsccmlr en el los HlcaJcs de! 

composHor, para 111lprcgnarmc de las COndIcIones dc! medIO que los han prodUCIdo y 

para Jll/¡!.m de cu<into s(:. adapta y cuanto $e amolda a las condiciül\cs locaks y las 

llltltJt.:IlC¡;¡:-; de nv;¡ y de his(oll:J ¡)¡Ira las quc fue escufo y crcad<t"S 

ViSita la l ,oggia del' ,anzi, es tina galería donde están muchas ohras maestras de la 

estatuaria antigua dd renaclIllicnto, El cstilo de esta gülcria es gótico dccadcntc 

rero elegante y esbelto y su bóveda se posa suave y graciosamente sohre las finas 

columnas de su arquería son hacer k :::.cntir su peso. 

Fll'alac\o I'\tt, 

Des.crIbe c~tc cdific,lo -;.;ons1ruulo por un burgllé~ que qtli:-;o SI111bolll<\1' la gralldel.a 

n1atcna! y la fucrnl hrul:1 al scrvÍl::IO dd bicncstar humano "I.a piedra en hrulo, 

cnn ...;us ...;mun:-'ldadc,..;, sus úngtl!os pUlV;¡nte", "us filos cortantes, "ti color terroso, \1I 

Ihl(klll P IU,I 

11'1.1<-111 i' P ,:.¡ e 11', 
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frialdad marmórea, su Impasibilidad eterna, reina aqui como soberana; tal parece un 

monumento levantado en honor de la materia inerte.,·9 

La Capilla de los MediclS. 

Sobre esta capilla, dice que fungia como el mausoleo de la familia Medicis, fue 

construida por Miguel Angel, es una construcción cuadrada no muy vasta, y 

superada por una cúpula; por su sevendad, su simplIcidad y su frialdad es un 

sepulcro. 

Describe la Venus de Medicis, como una escultura hecha por Cleomenes donde se 

plasma una desnudes completa, pero casta; una mUjer acabada y pura, perfecta y 

simple, con una virginidad fecunda y poétIca; una madre posible de dioses y de 

héroes, es un poema inmerso escrito con contornos suaves y relieves dulces; un 

epitalamio tiemisimo esculpido en mármol. 

El Bautisterio. dice fue la antigua catcdral de Florencia que representa toda la 

plástica Florentina. esta pl<istica se caracteriza por su rcalce. el modelado. el 

podero.\o relieve qUI! da la Impresión de que las figuras s(; salen de los cuadros y 

qUl.: c..:;ambül [a pintura en c~cultura l':n cuanto a la Clalería de [os UCfi:r.i, recuerda 

que esta unida al PalaclO Pito por un puente que es una pinacoteca, que constituye 

uno de los muscos más grandes en extensión del mundo y de los mejores dotados 

ele ohras de arte de toda.s las c~C:IIc1as MIliares y millares de cuadros se extienden 

sohrc kih)ll1ctros de muro. 

Núpoh.~s. 

M("\llUd ¡'lores no !lafra su traslado de Florenc.ia a Núpoks, sin enll)(\rgo, antes lit.: 

salir de Flo[¡..'llcla, hace una dcst:npción de esta Ciudad: 

"llay 1111 rlflCÚll d(,.' lt.!ll:1 t.'O domk ),1 naltJJ:!l(.'/;l h:l \t:/lCHjO d \;¡ C1VJ1I/;¡C1011, e1l dond¡; 

"l' puede C,l/ceel <k lodo, en dOlldl !,l l'"C())1:J !111lllll'IP;¡] blll!.1 P\)J ."1) aU',>CI1CI,I, en 

(\nlltk "c PllCdc "<:1 l\)\l:ld{) y j¡,\"'¡:1 ;l"C"IJ].ld\) "1 .l"¡ ;-,~. dl'''l':J. l"n d'lll(k ¡()'> hOlllblC;-, 



- - - - -----------

son Incultos, feroces, anebatados y desaseados, en donde los bosques, las montañas, 

tos vo1canes, los lagos y tos mares son de verdad en donde las estrellas no son de 

papel plateado y en donde siquiera se corre el riesgo de ser aplastado por un 

terremoto, calcinado por la lava o enterrado en vida por las cenizas, Nápoles Vamos, 

pues, allá, y quiera DIOS que el Vesubio se acuerde que es volcán »10 
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Al llegar a Nápoles la primera mirada de Flores es para el cielo, porque es el 

culpable de todo lo que sucede en esta ciudad. Lo describe como un cielo azul, 

transparente que hace al hombre ser alegre y soñador. "Si la primera mirada en 

Nápoles es para el cielo, la segunda es para el mar. E[ mar, como [a mujer, visto de 

lejos es un encanto, visto de cerca es un desengaño."] 1 

VIsitó, Pompeya sepultada por el Vesubio' donde se puede ver claramente [a 

estructura de esta ciudad y parte de su cultura. También fue a la Cartuja' de San 

Martín, que se encuentra alejada de los centros bulliciosos y poblados. Es una 

rcsídcncIa monacal, tranquila en la quc se desarrollaron durante varios siglos 

investigaciones trascendentes de los primeros pensadores cristianos, 

I{orna 

No narra cómo I11 cuando Ikga a Roma: empi..:/a a escrihir de esw CIUdad después 

<.k dos días de su tlcgada' "Considerad.a en conjunto no hay CIUdad más triste ni 

tnás o:-.cura, ni mú~ polvorosa, ni mús rnucrta que Roma, da idea de una rnuy.~r 

sucIa '}' enmarañada vestida de seda y cutllcrta de pedrería: los brocados y las joyas 

hacen menos soportable su desaseo"\} 

Pero dIce que Roma es la más rica en nlOOUllll'ntos y Joyas a!1ísticas que el resto de 

ItalIa. 

¡,¡ Ihtd<.'1\\ \' l' I ¡', 1I \ 

:' lhld~n\ 11 ¡ 71 

\'<.',\\1\\0 '_,,1,,\1\ .\'11\" ,1.: 11\11.\ \ 1.;t"1ll \1 '.\IH'"h' ,k -"':,ll'"k" \ ':/m\'. \\l t'HI)'LI\»1 t\~\ Ilh, ,'(j tk"l~\H~' ,k-
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Del Coliseo Romano dice' 

"El Circo Romano no parece un edlficlO, smo una fonTl3Clón geológIca. LeJos de 

imagmar el viSitante planos de arquitectos andamiajes de albañIles, homllguero de 

trabajadores, supone a pesar suyo, presiones de gases mteriores, espaldas de titanes 

subterráneos removiendo la tierra, empUjes de lavas levantas la corteza del planeta y 

creando valle profundo circundado de un anfiteatro de montañas Por lo extenso y por 

lo mtenso, el esfuerzo humano se confunde aquí con el trabajo de la Naturaleza, la 

acción del tlempo y de tos elementos, desordenando la sllnetria de la construccIón, 

desOlvelando las superficies, mezclando la línea angulosa e Irregular a la línea a 

cordelo y quebrantando la annonía de la curva con los capnchos de la linea quebrada, 

viene a completar la ilusión de que se VISita una estructura geológica más bien que 

una construcclOIl hurnana th 
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Además relata que las ruinas del Coliseo han sido explotadas durante siglos como 

canteras dc materiales de construccIón. Una vegetación vanada florece por todas 

las gnetas. los hotánicos han clasificado 420 especies y miles de variedades dc 

aquellas flora c insectos nunca vlStos No SIn razón deCÍan los pcrcgrÍtlos del siglo 

VI l 1: Roma eXIstirá en tanto exista el Coliseo, cuando él pcrc/,c<.l, perccení Roma y 

con ella la c!vlli¡:aelón romana, J\firma Flores, 

Deserihe d Moisés, de Miguel Ángel, escultura que se encuentra en la basílica de 

San Pedro ad VmcolJ sobre la tumba del Papa Julio 11. 

"Scntado, \;1 ulla lllallO apoyad.a t:n las tablas dt: la ley, la otra I ceo ¡pendo la 

pob!adi~lIHa barba qUl: desclt.:ndt.: por d pecho hasta la cUlhna, cümo Ull,l ca!<1r:lta la 

cabc/"<l t'rguld¡¡, la Illlfada ahmcando el espacIo, .:1 colo:,o plOdllce 1,1 m:ls ~stupcnda 

llllplc,>wn l:stetlca qU¡; pucuajfllll;'\:.; tXp~f1mcnt;lIs~ ,,1 .. 

Va al Ct..:mc:nt~no <.k (os Caplldllnos', qu~ s~ Garacl~rt/.a por la decoración de 10:-' 

<';érlllcro~ que ~s .1 base <le: /0:-' huesos hUl1wnos, lo Lk' .. cnbc como una IInbima 

colulllna con alco:) eleganles ¡;Sla CO/l'\lIlJ1da coo klllurcs y llhias con lo.., rc-.;lo:-, de 

l. P.\\,I<"1\\ )1 l' .' \ \ .:: I ,~ 
:' lhtdnn \' ,'l" 

1':"::-"".,, ,1 i~' .. '1, ,.1.1, ,::1, ¡ 1;11' 'c'!('''l',\.!\ ,1, j", ,j, n. ,. : • ., :!.Ii't', :':,'11,"", 
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capuchinos muertos, lo curvo de los arcos es a base de cráneos secos, del techo 

bajan cadenas formadas de vértebras, hay lamparas constrUIdas con huesos de 

caderas, taraces completos forman jaulas o cápelos dentro de los cuales arden 

lamparillas, los mchos están decoradas con esternones y rosarios hechos de coxis 

redondos y blancos, todo esto fue hecho por capuchinos. 

Describe la Estatua de Marco Aurelio, hecha por Tolsa, que se encuentra en la 

plaza del capitolio en Roma. MarGO Aurelio fue pensador, moralista, filósofo, 

gobernante y patriota de Roma 

Del Panteón de Agripa dice: 

"El monumento mejor conservado de la Roma antigua es el Panteón, conserva Sus 

proporCIones armOOlOsas y los hncamlentos generales de su gal!arda estructura Sus 

columnas, su bóveda, sus muros, su peristilo, todo esta en pie y no han desaparecIdo 

SinO las aplicacIOnes de ornato, las placas de bronce que decoraban su cupula y su 

pórtICO") 5 

Por últmlO, describe la Seala Sm1ta, escalera que tIene 28 pcldaJlos y se tiene que 

subir para ltegar a la capilla donde Se dlCC que Jesús fue Juzgad\). !a ascensión $C 

dchc Ilaccr de rodillas y rc/.ando. La escalera debería llamarse Fscakra de! Ciclo, 

porque s\!gún la cn~encja. por c.ada escalón se: ganan tTi.::scientos días de indulgencia 

en el caso de asc~nsiún SlIllpk, pero SI en cada pcJdafio se rera ddc:rmll'lada oración 

se centuplica el valor de la IIlduigcncl<l y en caso de besar los medallones de sangre 

de Jesús la inclulgenc¡¿¡ se vuelve a ccntup!tcar Ante tal crct:ncia. dice Flores. las 

pcrsOIHts que acuden ¿¡ es/(: .'litiO tratan de Iwcer lo I1lÚS que pueden par;] cOJ1seguir 

el perdón de ksús 

1-:., eVIdente que este vi<~¡e COIlStltuyó para Flores un paréntcsi" ('!l su actividad 

puhlica y ,,~ tkdicú h,l'ilCamCnlc a reercar el espíntu SIll mayor compromiso 

político. 
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4.1 PRINCIPALES IDEAS PEDAGÓGICAS. 

Este tema se basará en dos fuentes fundamentales' los artículos escntos por Manuel 

Flores en el perIódico La Libertad, de abril ajunio de 1879, titulados Ensayos sobre 

la Educación: porque es en éstos donde se encuentran sus primeras ideas 

educativas, y en el Tratado Elemental de Pedagogia, que es su principal obra 

pedagógica, y en donde plasma su teoria completamente estructuradas y defmida. 

Cuando Manuel Flores escribe estos cinco artículos sobre educación, cursaba el 

último año de la carrera de medicina. El propósito que tiene al escribirlos es el de 

"exponer en una sen e de artículos, en foma sencdla y clara, al alcance de todas las 

mtehgenclas, los pnnclplOs más fundamentados del gran arte de la Educación, 

d¡fundlendo en toda clase de espíritus las reglas que la CienCia ha sancIOnado como 

más eficaces para una práctIca que todos estamos llamados a ejercer en mayor o 

menor escala, y tratando de desvanecer, hasta donde nuestras fuerza nos {o pcnmtan, 

el cúmulo de errores y de preocupaciones que VIClall hondamente eJerCIcIo tan noble e 

nnportantc ,,1 

Según Flores la educaCión úehia estar confiaúa en parte a la f~lmilia y en parte a la 

escuda e mdependientcmentt: de los conocimIentos especiales que cada unidad 

dehia poseer para su género particular de actividad, es indlspensahle para cada lino 

un fondo de conocimientos generaks, eontmua (hciendo F1ores, que SI la Ignorancia 

de la mayoría, c"- una causa de rdardo para el progreso de la educación y, por 

conslgmCn\c, tk todo progreso, traknHY') de difundir, de vulgarizar la ciencia y d 

arte. y contnhmn:mos de este modo al tksarrolln tn<.hvldual y SOCial Tal es el fill a 

cuya ft:'ali/ación nos prepararnos a contrlhuir c:n la medida de nuestras fuerzas. 

Ouc la noble/a dt nuestro nhjdo sirva de di:>clJipa Ú la insignificanCia de nuestro .... 

medIOS de rcaluarlo 

1,1',,111\<, ¡I(I< (lL,~ ,(' ,'1\("1<'11[1.111 "1: tI ,111\'\" 
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Él quería que la educación llegará a todos, no Importando ni el estatus social ni el 

lugar donde se impartieran las clases, para Flores no era necesario tener escuelas 

equipadas y mucho menos esperar a tenerlas, proponía utliizar los medios que la 

naturaleza proveía en el lugar, para de este modo lograr su difusión a todos y en 

todos lados. Estas mismas ideas las mencionaría 11 años después en el 2° Congreso 

de [nslruccIón. 

"OBJETO DE LA EDUCACIÓN l" PARTE'" 

Para Manuel Flores es importante definir los conceptos que se utilizan en la 

educación, cosa que hace en su Tratado, para lograr de esta forma poder entender 

mas claramente las relaciones y diferencias que hay entre educación y pedagogia. 

Antes de formular los preceptos que la razón y la experiencia sancionan como los 

más adecuados para la acertada práctica de la educación, sc hace indIspensable 

detllllrla y caracterizarla en sus tendencias asi como en sus resultados. Esta 

necesidad se impone en Virtud de las divergenCias teóricas y prácticas que han 

existido y aun existen a este respecto. 

Para (;1 la ciencia era d ÚI1ICO tcrn.::no fecundo en verdades, así pues, a nadie, sea 

cual fuere su opil11ún, debe parecerle dd~ctllosO ni menos aun, c:\traílo que se 

n.:curra a ella para (lisccrl1lr lo verdadero de lo falso~ el que tenga r3/ún cuaIqlllcra 

que sea la fuente donde crea haberla tomado, encontrará en la Ciencia su 

/uslillcaciúll, y el que se cncw.::ntrc acariciando el error, en ella encontrara el 

(k~cllgai1o. 

Opinaba que la CI~nCla era el único .JllC/ cuyo Callo era irrevocable, a dla y :-'010 a 

ella encomendaremos la solución dI.: nuestro prohléma 

J'odo d qtle l,;c!tll:a o..;L" propon!..: por objdo poner al!..:ducando eIl aptitud dc o..;atisnlCéT 

\0"'; 1lL'l."c"';ldadc\ 
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A continuaCión se hará una reseña textual de las principales ideas pedagógicas de 

Manuel Flores, teniendo corno base las dos fuentes antes mencionadas. 

La Educación corno el Progreso, ha sido analítica ejerciéndose primero en lo fiSlCO, 

después en lo intelectual y después en lo moral, en virtud de la naturaleza y orden 

de aparición de las neceSidades del hombre. 

Cada trastorno social ha coincidido y dependido de la falta de aptitud para 

satisfacer de un modo gradual las necesidades en virtud de que sucesos anteriores 

han hecho descuidar el cultivo de CIertas facultades en beneficIO de otras 

accidentalmente más necesarias 

El único modo de realizar un progreso de realizar un progreso armonioso y 

ordenado consiste en no descuidar la Educación de ninguna facultad procurando 

conCIliar el dcsarrollo de todas con la predomrnancla de las más necesarias. 

El objeto de la educaCIón es desarrollar las aptitudes fisicas, intelectuales y 

morales, cuyo ejerCIcio es el fin a que el hombre esta dcstmado para satisfacer de 

la5 necesidades de todo g~ncro a que esta sujdO 

Como se ve en este artículo, Manuel Flores explica cual es el fin de la educaCión 

afirmando que c=-, la sa(I~f¿lcclón de todas las IH.::ccsidadcs que puede tener o crear el 

hombre U I!H.hvlduo plllxk lograr este fin siempre y cuando desarrolle sus 

ülcultadcs I1sicas, intelcctuaks y morales. ya que según d. en estas se engloba el 

Jl!sarrol1ü armonioso lid hombre en todos los aspectos 

"OIlJFTO DI-. I,!\ 1:llllCACI(lN 2' PART!'''' 

I:n c~ta segunda rarl~ ')~ hablará dd orden cn que dl::bcn dcsarrolhu':-"c las tres 

pnnopaks facultazk" í..k¡ hombr~, das\ Ücadas :-.cgún Manuel ¡:Iores, para la 

sat1:-.t~H:(:il)J) de :-.t1:-. neceSIdades 

l,as facult;!th,.'s del hOll1hrc pllClh:1l dIV¡dUSl' ell trl'~ CJ~lS\..'S I'ac\iltadcs ri"¡ca .... , 

IlltL'lcctllalc ... \ /llOI ak', ... 
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En cuanto al orden de aparición, es un hecho bien demostrado que las facultades 

físicas son las primeras en aparecer. 

La actividad física debe prolongarse durante el periodo de actividad intelectual, y 

ambas combinarse con la actividad moral, bajo pena de degradación de las primeras 

durante la época de predominancIa de la úllIma. 

No debe haber práctica exclusivamente fisica, intelectual o moral y que, por 

consiguiente, la educación no debe serlo tampoco, sino que, procurando ceñirse á 

las exigencias de la práctica, tienda lo más posible al desarrollo simultaneo de todas 

las ordenes de facultades, sin una predilección por las que predominan, que la 

compatible con el progreso armonioso del conjunto. 

"MEDIOS DE LA EDUCACIÓN'" 

Cualesquiera que sean los recursos a que se apele para educar, todo método, 

sistema o procedimiento empleado presupone de un modo llleJudiblc el cJercicio, 

de todas ó por lo menos de algunas de las facultades del educando, de tal modo, 

que SI con anterIoridad á toda educación no existIeran algunas facultades 

rudllncntarias, toda tentativa educacional sería infructuosa 

El arte I..k la ~ducación CXlgc:, para Ser practicado con acierto, un COnOCl111ü::nto 

sólldo y extenso del organismo humano en todos los ónkncs de su actividad. as! 

como en sus relaciones con el medio f1sico y social ell que vivL:. 

hl nllcslnl época tina noción J11ÚS mcional y mús justa sohn.:: la cnsci'íanl.a humaml 

tiende a rrcdoll1l1lar S(:gÚIl ella, Ilu(:stras I~lcllltades superiores dCflvan dc las 

propiedades de nuestro si~krna nervIOSO, éstas están íntunamcnte relaCIOnadas con 

todo llucstro organlsmo, las pcrturhaClOlles dd uno dc:tcnllman perturbaCIOnes en el 

otro y viccvcr .... a, en tilla palahra cada ulla de nuestras bcultadcs es ulla Ic .... ultanlé 

del COJlJunto dc ludas la", otra...; a b l'ual...;(' a!!f"ega la IIlIlUCllCla dd mediO C\\.leI"101. 

111 !l 1I1.'1l u:! que pllcde ser aetllal n p;¡...;ada 
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La concepción de la naturaleza humana ha pasado sucesivamente, como todas 

nuestras concepciones, por tres estados diferentes que son el estado Teológico, 

Metafísico y Positivo. Cada uno de estos modos filosóficos entraña, para la 

educación, principios particulares emanados de las diversas ideas que cada uno de 

ellos profesa respecto a la naturaleza del hombre y de sus fines. 

En general en las líneas anteriores Flores se refiere al método o métodos que se 

deben emplear para la educación, él propone el método objetivo el cual consiste en 

ir de lo fácil a lo dificil, es decir, tratar de hacer que el niño entienda primero su 

medio en el que VIve, porque es algo cotidiano, y después explicarle el por que 

suceden las cosas. 

Manuel Flores deja bien claro que enseñar es un arte no menos importante que 

cualquier otra profesión, por lo tanto, reqUIere de conocimientos y de la 

preparación adecuada para difundir la educación. 

¿EL ORGANISMO ESTA SUJETO A LEYES'); 

Todo el rnundo acepta que la organu:ac¡ón humana, 10 mismo que otro hecho 

cualquiera cid dominio dc nu~stra ohservación, está sUjeta a leyes, y Sl no fuera 

porque algunos pensadores restringen el dominiü de dichas leyes o las entiende 

dc di rcr~ntc mooo en cada caso, se omitirá el prcsL:I1te anáhsls. 

La garantía que tt.::nclllos de que tal medio contnbUlrú a la rCahnlC¡ón de tal lin, eS 

la segundad que todos poseemos, de que lo que una vez sucedió se repetirá siempre 

en igual circunstancia debIdo a las kycs cstabkcHJas, 

roda...; nlle~lras accion\,;s postulan de UIl modo indispensable la regularidad y 

constancia en la prodUCCIón de los fCIlúmcllos, y pw.:sto que todos ohramo'\, y 

somos susccplíbk'\ de hacerlo con aciL'rto, COI1 nucstro:. actos sallCion:lIl111S, de un 

modo tÚClto la verdad de c:-c po:-tuladn Nue:.lros 1111:'1110:-' enOJe ......... UJl Ilila 

cootrJprucha de d!l'ha verdad 

. ¡ lelll' .. \1.illlJ .. r '¡ II'.\~\'~ -.(lb!, 1.1 I dll,'.h 1,>1:,1 I (l,,' 1:11'.\11>' " [,1 .i¡j,'j<J" I n('.' r 11 J.\ j ,)"IL\<i,' '\ \ 

----- -
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El organismo esta sujeto a leyes mvariables en todos los ordenes de su actividad, 

que en consecuencia, es susceptible de modificación, y que el conocImiento de las 

leyes que lo rigen, es el fundamento indispensable del arte de Educar. 

PRINCIPALES IDEAS DEL TRATADO ELEMENTAL DE PEDAGOGÍA. 

En este apartado se citarán textualmente lo que dice en su Tratado, ya que es en 

éste donde explica su teoría pedagógica. 

No importando cual sea la enseñanza ni sus fines, estará SIempre sujeta a preceptos, 

y el conjunto de dichos preceptos encaminados a practicarla eficazmente; 

constituye un arte y ese arte es la Pedagogía. 

La educación es el perfeccionamiento de las facultades, realIzado artificial y 

dehberadamente 

Puesto que tal es la educacIón, ella no podrá lograrse SIllO valiéndose de tales o 

cuales medios que se reconozcan eficaces para lograr el resultado El eonlunto dc 

reglas cncamllladas a plantear dichos medios. constituye el arte de la Educación 

Se deben educar las tres clases de Hicultadcs. las fíSIcas, IIltclcctuah::s y morales, 

que tiene: el hombre, no debe dcscuidarsc ninguna de ellas porque si no daría por 

resultado una educaCión incompleta, 

Para Manud Flores e.\ muy importante la c:ducaclón moral porquc la moralidad 

humana eS la princ'Inli, pero no la úl1Ica causa dc la fc:licl<Jad humana. 

Pensaha que d progreso moral es la garantía de que la:-. ucmús formas de 

I1H..:joranw':;1l1o tengan lugar y !Icg.lH::n a dar sus meJores resultados 1] IIHjIVt(jllO~ la 

fi.lIll1lia y' el FSlado deben preocuparse mas, de lo que lo hacell, de la educaL:ión 

moral, así como de encontrar y plantear lo~ medIOs atkcuados para rcali/,arla 

1 as caractcri~tlcas de qUe dehe t'Olbtar la CdUC1CllHl son dos clcnlifkas y artísticas 

1 ,a...; primera" deb(;n c...;tudlar Ia~ rtml...'i~)n(;", <.Id OI ~a!1lsmu (;11 todo lo qul...' pUCU.l 

rClal.'I()Il;l¡ "\l' cn!l "L1 cdUCal.'I\lIl, \ 1,1, ~L'gllnda;-, dL'hcn c"\lahkccr In, prL'ceptn:-, qlll.' 
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dimanan de las leyes que rigen a dichos órganos y funciones, encaminados a lograr 

su perfeccionamIento. 

Según Flores los principios, para una buena enseñanza son: 

• Proceder de lo simple a lo concreto. 

• De lo concreto a lo abstracto. 

• La educación del niño debe ir de acuerdo con su momento histórico. 

• En cada ramo de instrucción debemos proceder de lo empíríco a lo racionaL 

• Se favorecerá el desenvolvImiento espontáneo. 

• Debe decírsele lo menos posible e inducirle lo más posible. 

• Hay que provocar una excitación agradable en los niños, mediante el uso de 

cantos y juegos. 

Es necesana la participación activa del hombre para posibilitar la satisfacción de 

conservar sus facultades y lo quc es más, desarrollarlas y perfeccionarlas con los 

medios graduados, convenientes y sistematizados. 

La escuda dc párvulos c'\ ncc¡;saria para llenar el vacío que existe en los niños de 

tres a seis años, ya que en ese tlt.::mpo el niílo 111 gana nada estando en SlI casa ni 

yendo a la escuela primana, por lo tanto es destinada a ocupar útil y 

agradahkmcntc al nifio durante ese penodo de su vida 

En g,eneral, puedo dcc1f que lo ankrlOf engloba a grande:; rasgos las H.icas 

desarrolladas y ddl::ndidas a lo largo de su vida, además de que no se ohscrvan 

cambios drústic:os en su pCnSaI111cnto. ya que en esencia es el mismo, a pesar de la 

dikrclICla de aflos que hay entre lo, artíctllo~ publicaJos en 1879 y el TrMado de 

¡gS7 
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4.2 UTILIZACiÓN DE LA PEDAGOGÍA DE MANUEL FLORES EN LA 
EDlICACIÓN ACTUAL. 

Hemos mencionado que Manuel Flores fue uno de los educadores mexicanos que 

contribuyó a desarroUar una teoría de la pedagogía, que coadyuvó a la estructura 

del sistema educativo de su época, y que se extiende hasta el presente, pues la 

vigencia que tienen sus ideas pedagógicas se notan en los planes y programas de 

estudio de hoy en día. Es importante mencionar que el nivel del que se hablará es el 

elemental, constituído por el Jardín de Niños y la primaria, se toma en 

consideración que la primaria se dividía en Elemental y Supenor, ésta última 

abarcaba 2 años y que se convirtió mas adelante en lo que conocemos coma 

secundaria o media básica 

En este apartado se hará un análisis de los fundamentos generales en que se basa la 

educación actual, tomando cn cuenta los planes y programas de estudio de la 

Secretaría de Educación Púbhea, y el rescate de la teoría que plasmó Manuel ¡:Iores 

hace mas de cien ai'ios en su Jratadi,U]~mCI1.h!.LQc E..~9)!R0gÜ~ y en sus Ideas del 2° 

Congreso de InstruccIón, principalmente, para de esta forma poder resaltar su 

vigencia educativa. 

I.os planes y programas de cstuJiu son dahorados en la actualIdad por la St.:CI"ctaría 

de I:dueaeión Púbhea (SU'), eon d propósito de meJclrar la calidad de la 

cducaciún, atendiendo las necesidades húsicas de aprclldl/;~jc de los 11100"';, que 

VIVirán en tlllí:! :-.ocicdad más compleja y d~mandanlc 

(;¡ZI\T\ Illll\D, \,l\ll'I[)1\1) Y OIIL!é,1\ J'ORII:Jll\J) III 1.1\ ¡:llll('I\('ION. 

I,a cdUCaC¡ÚIl prlmana ha Sido a través de nUL''itl<l historia el Jcrcc:110 cdllcatl\O 

!'ulldart\clll¡1i al qlle han aspirado los Jllc\:.ICa¡w:-, {ln;1 L':-":lJI.,:la p<l1;] tndo\, 1..-", t!!lO de 

Lb prlllUp;lk'i prl'OCUpaClnllL'S de ho~ ~' :-.Il'!llpn:, L'(l!l Iguald¡ld dc '!I..TC:-:O, qUL' .. ..JI v;, 

pal a L'l IllcJ(lJ aIllleil{O de 1;1\ ~0IH.lIC1(lJJC\ d(,: \ H.I;\ dc !,¡.., ¡WI .... ( \ll<l~ \ l'l jH P!~.[\:""") (k la 
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sociedad, ha sido una de las demandas populares más importante. Morelos, Gómez 

Farías, Juárez y las generaciones liberales del siglo pasado expresaron esta 

aspiración colectiva y contrIbuyeron a establecer el principio de que la lucha contra 

la ignorancia es una responsabilidad pública y una condición para el ejercicio de la 

libertad, la JusticIa y la democracia. 

"El articulo Tercero Constltucíonai formuló de la manera más exacta el derecho de los 

meXIcanos a la educaCión y la obltgacIón del Estado de ofrecerla Con la creación de la 

Secretaria de Educación Pública hace 72 años, la obra educatIva adqUIrió contmuidad, 

como resultado de una prolongada activIdad de los gobiernos, de !os maestros y de la 

socIedad, la educaCIón pnmana deJo de ser un derecho formal para convertirse en una 

oportunidad real para una proporción creciente de la población ,,1 

En 1992 el EjecutIvo Federal presentó una iniciatIva de reforma al artículo Tercero, 

para establecer la obligatoriedad dc la educación Secundaria, la cual fue aceptada 

MÉ:TODO m: ENSEÑANZA 

En la actualidad el gobierno adquinó e! compromiso de rcahzar cambios necesarios 

para estahlcca congruencia y cont1l1uiJad entre los estudios de preescolar, pnmaria 

y secundarIa, para ()otcncr una formaCIón háslca más sóbda y una gran Ilexihilidad 

para adquirIr nuevos C0I10CltllH..:ntos, adoptar otro método de ensel1anza Illas 

pract ic() y útil al nlIlo en su vida diaria. 

Algunos oc los fines que <-;e persigue eIl la actual fi.)rlllación de los niños )/ los 

jóvenes :-.on la comprensIón de la lectura y los húhilos de kcr y ouscar 

información, la capacidad de e\pl"t.:::-.¡()¡} oral y escrita, la adquisición del 

razon':lI1l1cnto malcIllúlico :v la de,>tn..:nl para aplicarlo, d conoCimiento clcmcnwl de 

la hhtOrIa y la geograJia de M~:\ICO, el apn::cw y la práctica de valores en la vuJa 

persona! \ la CO!lVIVellCla ,>\k:ial 

I:n 1.1 eJl:-.l'iian/a \' apn:ndl/a.JL' de LI k'C(IIr:\ ~' 1:\ c"cntura es po",hk encontrar 

cnl<JqLLI."" ccnlladll":' pnllcl\1alll\cl\k C1\ la C\\"':'CJ1all/-..1 Su c,\ractcristlc\ (~\n"\'-.lc";l\ la 
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presentación de los elementos y reglas del sistema mediante secuencias ordenadas. 

Éstas responden a ciertos criterios de análisis que ubican a los contenidos según el 

grado de dificultad en su aprendizaje. 

"El niño es el elemento central de la enseñanza, se le concibe como un sUjeto activo 

mtelIgente y capaz de reconstruir los conOCimIentos que el programa, el maestro y la 

socledad le plantean en la escuela 

Las denvaciones dIdácttcas consecuentes de esta postura proponen al niño los 

contenidos próximos a sus posibilidades de aprendizaje, a partir de los que ya ha 

adqumdo, y considerando las características de los que le faltan por conocer En este 

sentido la tarea docente debe basarse en las concepciones actuales sobre el aprendizaje 

y el desarrollo infantil, y en el conOCimiento de los contenidos cUITIculares, para crear 

las condiciones y las estrategJas didácticas más apropiadas Desde este enfoque el 

maestro actúa como propiciador, acompañante y guía del aprendizaje de sus alumnos ,,~ 

En estc metodo, la construcción del conocimiento que reali/.a el mño se caracteriza 

por ser un aprendizaje comprensIvo y significativo, que le pemlitirá consolidar sus 

adqUisicIOnes, continuar su evolución, tener acceso a aprendl¡:~Ücs más mnplios y 

compleJos, avanzar en su desarrollo como usuario oe la lengua, en cualquiera de 

sus manifestaciones 

PI.ANFS y I'IW<iRAMAS DE FSTLJDIO 

Los planes y lo programas de estudio cumplen una función insustitUIble como 

medio para org<:U1izar la cnseii:.uv:a y para estahleccr un marco común dd trab'\Jo en 

las escuelas de todo d país, esos cOl1ocitl1lentos comunes serian' 

1, Que los ntños adquieran y de...;arrollcn las hCibtltJades mtdectuaks (la leetura 

y la escfltura, la e\presión oral, la húsqueda y sekcción de inCorlllaciún, la 

apllcaciúll de las matemútieas a la realidad) que les p~rlll!tall apn::mkr 

pl.:rman¡;ntcm-.:nte y con independenCia, a~í como acttl<l1 con t.'1!\..~ae¡¡'1 e 

i!lt(1~lliva en 1<1:-' CUl.:SllOllC\ pr:'¡clIC¡S de 1,1 vida cotIdiana 
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2. AdquIeran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, 

con la protección del ambiente y el uso racIOnal de los recursos naturales, 

así como aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y la 

geografía. 

3. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y 

la práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y 

como integrantes de la comunidad nacional. 

4. Desarrollen actitudes propicIas para el aprecio y disfrute de las artes y del 

ejercicIO fíSICO deportivo. 

FORMACiÓN DEL MAESTRO 

La calIdad de la educación pública está indudablemente ligada a la calidad del 

trabajo de los maestros. por lo que una de las medidas fundanlentales deberá 

onentarse a ascgurar la posibilidad dc que cada maestro desempeñe su trabajo con 

la calidad profesional que requiere la educación nacional. 

"Esta dl..:lllostr,l(\o que la doccncia es una pl"Oksdm sumam<.:ntc cOlllpkj,¡ Requiere de 

cae!;} rn;¡cslro un;l fonnaclOll general de Illuy alto nIvel, lo que ha lIevad,l .a la mayoría de 

los pai\t:s a Illlpar!lI \;! ronnacrún '>UPC! lO! Por otrn p,u1c la csp¡;cdic¡dad de la prolesión 

eXige ¡;ada Vt,'/.. Illa\,()lI..:S cOllocinllcn!Os CIl l:!s dislltltas ch!ncias de la educaCión y, sobre 

todo, la cap,h:ldad cH;alrVd e 1!1I1OvadoTd que !ll.:ccsita la contlllU<l loma de decIsiones, 

nccl..:sanas par,l ,1Il1culat de lll:mCla 1l\;'IS diclc[t(c el cOllJunto de elcmcnto::-. que llICHJcn 

en lo~ plOCC:',O" d~ etl"cf[,!lv<l y de apretldl'/:lJc y que varia en funCIón de cada grupo 

e..;cnJ..1! y do.: cadd alumtlo Fmalmcntc rcqtltcrc de condIcIones de tro.balo SU!¡CH,:ntc;; y de 

potltl'..::,IS de de"',llfol\o pmkslÜ1M¡ y perS()Il~I\ cst\lmllal\\cs pala hacel de la cxpCtlCnCla 

docell!e (,)lldl,III,]. Ull faClo[ dI.,' ~lIpCr;¡C1Ún pClsonal y P[()/i::";l\Hwl ,,1 
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LA EDUCACIÓN SEGÚN MANUEL FLORES 

GRA Tu[DAD, LAICmAD y OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN 

Manuel Flores estuvo de acuerdo en que se deben adoptar estos tres aspectos, 

aborda este tema de una manera más global, es decir, habla de leyes planteando que 

la escuela siendo un organismo debe estar sujeta a leyes invariables en todos los 

órdenes de su actividad, que en consecuencia es susceptible de modificaciones, y 

que el conocimiento de las leyes que lo rigen, es el fundamento indispensable del 

arte de educar. Otra idea expuesta y defendida durante el Segundo Congreso 

Nacional de Instrucción Pública acerca del la obligatoriedad de la educación es 

"La escuela en la que se enseña a leer, escribIr y contar por un método adecuado, y en 

la que se hacen conferencIas en forma socrática sobre estos asuntos, es una escuela que 

no cuesta gran cosa y que puede y debe estar en todas partes, además, de ser útIl para la 

regeneración de la clase IIldigcna ,,¡ 

M[:TODO DE ENSEÑANZA 

"Es InConcuso que para que un método de cnSeñaI1/.él sea bueno la primera 

condiCIón que debe satisf~lccr, es adaptarse al ser para 401(:11 se instituye."~ 

"La vCHbdcra cllscúan:ta plllllalltl, y aun en ¡pan parte la ,>ccllIHLlJia debe sel COI/creta 

\ oh¡CI/l'u I,<} ohs('/"I'(1Uúl1 :.; la (,x{Jt'rlllle!1!{/(,/()!7 per:-,oll,de:-. del ml}(), he aqu! las fuentes 

nalUrak~ de "l!<; (,;{)JJoclnucn{us y he aqui tal1lblCn las que el maestro debe aprovech:lr 

Ma" que otro algllno, el papd del lllaeslro deb\.! s\.!!' d d\.! S1l1111111strar los lllat-.:Jlalcs con 

los qu\.! d nUlO dcbc dahOlar :'llS cOllocinuclltos ,,/, 

"I.a Itlstrllcóún pucde y debe lograrse por el mismo camino y eon los mismos 

H.:::ClIr-.;os que -.;c han t.kmo~llad() imhspcllsabks pala la educaCión, y en 

consecuenCia, d m~tod() ohJctivo cs el ÚIHCO que puede n.:alizar el ideal que ya 

estab!ceirno~ para la cnSeIlaIll<1 /\clllllt!laC!ÚI1 la mayor posihh.:: de conocimientos y 

dc"arr\)llo el mayO! p(p,¡hk t.k la:-. facu!t,ldc .... ,,7 

, \1"111<'111" :" ('(\II¡'I''',') de 1I)',[ILI\<'1<111 1) ,'~'I 
1 1,,1 e", '-1.11111("1 11.11.1<1,)! lcnll"ll1.11 de f',·d.I~',<l';'.I.1 ¡, 1.'·1 

, !l)lc!t:.l\ l' I:'¡ 

11· ,k:" i\ L>' 

___ J 
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"El método que debe emplearse en las escuelas pnmarias elementales, es el que 

consiste en ordenar y exponer las materias de enseñanza de tal manera, que no solo 

se procure la transmisión de conocimientos, sino que a la vez se promueva el 

desenvolvimiento integral de las facultades de los alumnos'" 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

"La enseñanza de un ramo debe hacerse en la misma forma en que la necesidad 

obligue a emplearlo."" 

"Las nociones relativas a la tierra y a sus principales divisiones y accidentes, son 

enteramente simbólicas. La imagen que de ellas podemos conservar no será nunca 

la exacta representación de las cosas, sino tan solo un bosquejo, una imitación en la 

que entrarán muchos elementos convencionales 

La enseñanza de la historia en la escuela primaria no puede tener mas que un fin 

cívico o moral "lO 

"'La moralidad humana cs la principal, ya que no la única causa de la felicidad. El 

progreso moral es la garantia de que las demás formas de mejoramiento tengan 

lugar y Iil::guctl a dar sus mejores rcsultados~ y de que. supuesto ti progreso 

akanzado en los <.kmás ordcncs de la actlvH.lad humana: 

l:¡ individuo, la f¿unilia y el Eswdo (k:bcn pn.:ocuparsc I11<1S, mucho más de lo que 

hoy hacen, de la educacIón moraL así como de (;ncontrar y platear medios 

adecuados para rca) J/ilrl8. ,,11 

"La educación de los sentidos y la educaCión físu;a al prmclplo es parte intcgranh:: 

de la Educaciúll Intdeclual " \2 

1 Jno de los propósitos centrales dd plan y los programas de estudIO es estimular las 

habilidades quc son nc~csari¡¡s para el aprcndi/.{~je pcnnélncnlc Por esta ra;:ón. se 

'\klllutl,l~:' ( '''IV,I,'", (lp-( II P '1~(, 
"llndetll jl I ¡1 

,,, lhrd,>ru pp ! 7 i, I " I 
:1, !!>i<l,-m l' ¡'le, 

Ibl,krn p _'-"' 
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a procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos esté asociada 

on el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión Con ello, se pretende 

uperar la antigua cuest1ón entre enseñanza mformativa o enseñanza formativa, 

,ajo la tesis de que no puede existir una sóhda adquisic1ón de conocimientos sin la 

eflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible el desarrollo de hablhdades 

ntelectuales si éstas no se ejercen en relación con conocimientos fundamentales. 

'ORMACIÓN DEL MAESTRO 

,n el 2° Congreso Nacional de Instrucción se analizó cual debe ser la formación 

locente, y los requisitos que debe cubrir para poder e.lercer, además que hubo una 

;omisión encargada de analizar si al personal docente se le tenia o no que exigir 

itulo para poder ejercer, Manuel Flores no estaba en dicha comisión, pero su 

lpinión acerca de esto, estaba en contra de exigirles el titulo a los maestro, debido 

1 que el pensaba que exigiéndolo o no. la ciencia seguirá la marcha que lc imponga 

a civihzaclón y los métodos clcntíficos que sc cmplearon para la investigación de 

verdad. "La exigencIa del título va dIrectamente en contr¡l de los intereses sociales 

y tratemos de: investIgar si los títulos tienen o no alguna mt1ucncia en la manera de 

~nscñar de los maestros" lJ 

Como hemos visto hay una gran concordancia cntre los aspectos educativos y 

pedagógicos Señalados en el T~~lª_<lo de Flores y en los lineamientos expresados 

por la SIT en la actualidad 

lnchscutlhlcmcnte \;.1 teoría pedagógica de Manud Flores sIgue vIgente de mancr,t 

general. no nhstantc, hay algunos detalles que no Se clHltl'Illplan () menCionan en \1.1 

<:1l'lualida,L tal es el easo dd sentido muscular, aunqllt.: sahemos que implícitamente 

0..;(: consH.kra o..;u Importancia en d desarrollo fíSICO de los !llllOS 
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CONCLUSIONES 

• Manuel Flores es uno de los pedagogos mexicanos desconocidos en la época 

actual, sin embargo, su importancia radica en que fundamentó, desarrolló y puso 

en práctica una de las más importantes teorías de la educación y de la pedagogía 

en México. Fue el primero que desarrolló la educación objetIva, tomando en 

cuenta al individuo como alguien que debe educarse integralmente. Así pues, la 

obra educativa del Doctor Manuel Flores resulta de gran trascendencia para 

México, lamentablemente su obra es poco conocida aun para los estudiosos de 

la pedagogía, en todo caso, solo se reconoce como un positívista y miembro del 

grupo de los "cientificos" durante el porfiriato 

• Manuel Flores siempre mostró gran mterés por la educación y vocación por la 

doccncJa Esto lo podemos comprobar en sus prImeros escritos, hechos desde 

que era estudiante dc la Escuela Nacional de Mcdlcma y catedrátIco l:1l la 

Escuda Nacional de Niñas. 

• Consciente de que la situación dcnignUltc en que vtvían ¡O~ indí~cnas, se tk:bía 

ell parte al poco o nulo acceso que tenían él la educaCIón, propuso "vulgan/ar" 

la escuda, Csh) CS, que se diera en todos los lugan..::s de la Repúhlica con las 

mstalac:iones y los medIOS que se tuvlcmn y no esperar a telleJ c .... cucla:-. 

equipadas para poder akndcr los 1l1I10S 

• Su propuesta de !;¡ edllC;¡CIÚIl intcp,ud, que CI<¡ la aplll'i.ICIÚn de los sentido" dc 

los mOVlmlentu:.., dc toda:.. la..; !:lCUlt,Ií.lc;-, dd IUljO :1 I;¡ adqul"iC\('m Ik:r,oll;¡I (!L

In;-, COII,H.:imlcll!ns, Jun!o CO!l 1;\ 11IPI)[I(...'''!a de [(1 qu\,: e, 1;\ l.:ducaCIOIl n!l¡c(!\,;l. 

qll\'" ";c !CrllTl' :\ !¡¡-; l'u">a, q!!C" Jn", I¡llli)') plJl'dc!1 !i)Cir \cr ¡n'¡ll1ih'LT l'q l'l 
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medio en que se desenvuelven, consIdero son dos de las más destacadas ideas 

pedagógicas de Manuel Flores, que facilita el proceso de aprendizaje. Paralelo a 

lo anterior se puede concluir que son tres las ideas pedagógicas más destacadas 

de Manuel Flores: la educación objetiva, la educación integral y La 

"vulgarIzación de la educación" 

• Su pensamiento pedagógico, sus brillantes Ideas y su habilidad con la política, 

fueron lo que le permitieron, en gran parte, ocupar puestos políticos y 

educativos de gran ImportanCIa, que resultaron foros trascendentales para él. 

• Sus ideas, su teoria y su obra educativa y pedagógica siguen vigentes, 

especialmente en lo que se refiere a la educaCIón preescolar, pnmana y mcdia 

básica 

• Sus aportes pedagógicos e ¡oca..; se rcl1cYlI1 claramente en los actuales planes y 

programas oc estudio de la cl1scilan/.a elemental, pero no $e menCiOna debido al 

casi nulo c-onOClllllcnto de su existencia y su obra. 

• Se puede afmnar, SlIl duda alguna, que Manuel Flores contnbuyó en gran parte 

a crear lus Clllllcntos y (;strw..::(ura de lo que es actualmente nuestra educaCIón. 

• Se necesita hacer urgentemente el n.::scatc de la vida y obra de tantos ~/ umtos 

pedagogos Illl.;\icanos que cstÚJl en el toul anO!1l11lato y a !ü...; que nuestra 

educación le:) d~hc tanto, 

• SLTí~1 dc ..... c,lbk que Lb (Ia .... e:-, de! ;'IfCd lit.: hl .... tolla de la !Jl'\..'lll'l~ltu!;¡ 1..'11 pl'da!.!.n~la . 

..... l· ,lh\lld;¡¡;11l dI..' lI1alll'l;! ".hlL"lll,!tl"'::! l,l l· ... llIdIO de 1:1 ..... (1hr:l'" ,k ",'!111J1Cnh.':-. 
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pedagogos mexIcanos, que sin lugar a duda contribuyeron de manera definitiva 

a estructurar el sistema educativo y a darle un sustento teórico partIcular 

• Las aportaciones pedagógicas que tuvo Flores durante su época sirvieron de 

gran impulso a la educación logrando, junto con otros educadores brillantes, una 

de las mejores etapas educativas en la historia de México. 



'BílJ aogr afía 
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ANEXO NO. 1 

EXPEDIENTE ESCOLAR DE MANUEL FLORES, DE LA 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA 

• Cartas de Manuel Flores dingidas al mmistro de Justicia e [nstmcclón 

PúblIca solIcitando exámenes de anatomía y Farmacia 

SeptIembre 27 de [875 

SeptIembre 28 de [875 

Octubre 4 de 1876 

Octubre 3 de 1876 

Enero 4 de 1879 

• CertIficado de la carrera de medicina, marzo 16 de 1880 

• Ccrttfícado de las calificaciones finales de la carrera de Il1CdlClIla, Ú de 

ab,,1 de 1880. 

• Carlas de solicitud pala Examen Profesional 

• Acta de Examcn ProCesIonal, abril 17 dc 1880 

• CcrtlÍic;;ldo de Examen Proí~sionaI 

• Cartas solICItando el Título de MedIco-Cirujano 

J u\ro (, de 1887 

JulIO 7 de 1887 

JulIO 22 de 1 SS7 
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ANEXONO.2 

• Recibo de la Tesorería del Congreso de la Unión, relativa a la Cámara de 

Diputados de Jumo de 1892 en donde se le paga al Dr. Flores $117. J 4 

correspondiente a la 2' quincena del mes. 
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71 Fortufio Leona.rdo F'J recibí 

72 

/(-,";. 
' __ .~-"'~Rif-vl;.r: G':::-;>;, 

quedando conforme con <?l descuento <!.ue se h~c. 

~~o~J4 
Fuentes y Muf¡jz Jesús, recibí 

®ty.Il;'-/1'.I ¿~C?:: ó',:" , 

quoJanclo conformo con ul dc'>clIcnto qtll' so h:tcC'. 

73 G,unhoa, .Jo~Ó All.t,onlo (i¡:jo), u'cij.j 

(0\ I 
,:~'''-'/''( 0/ ", " 
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ANEXO NO. 3 

REFERENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL 2° CONGRESO 

NACIONAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

• Circular de J. Baranda del 19 de junio de 1890 

• Reglamento para el 2° Congreso Nacional de Instmcción Pública. 

• Cartas del Gobernador de Aguascalientes acusando recibo de la circular 

del 19 de junio de 1890 y carta del mismo gobernador nombrando como 

sus representantes a los señores M. Flores como propIetano e IgnacIO 

Chavez COIllO suplente en el 2° Congreso Nacional de Instrucción. 

• Car1a del gobierno de México acusando recibo de la nOll1lllac,ón anterior 





(' ! ¡,z c: l' 1, ,\ 1':' , 

tí!!:) de b:-: la ,:" Ic~ol(1r.:i()ll(>;; 1 1 qlle dcbcr' ' (e prllllt:r COll <q " , ,,~ , J::l reullil>:C I n .... ~() ~'\'l("l) 1 I 
1"'" dl""tl,' . . • e scg""d" e .., "" 'c ["'l' ., ) "c"h'c"l, ""g,eso cl1' . .. . ,ueelO" rué 

d(j1wl, t('latir"'~ 1 ," cue:::ttolle<: (lllC de D1Clell11Jr ,-,," a CHC"" qucdnrol! l·l" e ptóxuno, 

de 1888 NIO"""" r,,,.,, . I <e""<e,,te' ,,\ I . ,." " ¡W "to Sew'I" •• e ",,,,,,'o",e 
El e 1" . . ... ,., 00' ~l de" . 

. 'wdc"~ ct 1 " o",,,nl,,'o 

lueión In ( . 1 e <1 Rcpúlllte\ , ' Cllll () ''c I ' <, (¡'le (IC"C l' 1.. . " . "CI' O""'d",' . ",e .e,":' ele 'lo 
," '" de 'I"e, .' • me d",¡.<;' ,,1 " ,heh" ,e,o-

1 1 ., c,l" "d e' I ,como le<'" 1 1 
,1 (ebida uporluuilh 1 ,1 a 1ll1::"mn di~l)()SlCióll ( '1 ",,0 a 10ura de llncCI-

t \d " , tUl 1Cll\"C ]lIC 1... ;::e '1 • o pal',\ el rer., '-1 ::"('II1.:III(e PfOlli ',t' ,- ~ n-a Ilombmr CO 
1 <,;I!( o ;::C"UI 1 e e ,1110 y II J ' !l 

P dal 10-'; t\c\ ,1 • tl l( ° ol1greso, Lo" ¡¡ SliP cnte por ese E· 
'. ~,,,. e I"'cee,lil' . ""b.,.\o, dc (, • ," 

"., l",e", ol,li""lo,' " <¡ue """,.,,,,,,,,1<- ,. . e.le "e",km ú como 
1 J . o ,., Y gnlull t' "·"I"·,,,,1e< I 

o )"t,ll" y '1\""'lt ." .' 0, ".d,,~o, '1'''' S" ,,: ., ., e"ser""", 1'''-'''''' 
70'" ollo:-;kdl:I'\I, I 1111HJllll'¡Hloc i 
,,\1:1011 q1le 1(! Ita ,'1 ' e::', ;llOla qll(! \,1 ¡," ,- II () )$cf\'nncin e 

S" ° eo""" r 1 'I,,,,,,t«·,,' " 
('<,\ (~I1:"{'il;IIl7o'1 ] " ' ,ollgl c¡::o de I \' " n nutor!-"'g.",iz." .. ., "" 1"" ,·1 e ' ",."",0 de I 

N ., ),IJO 1111 I
1I 

,\ JIlIOIl ,,(' ° "", 1",,111' .", ""'11"1",,, ' .. '"''1''' '" n,· 

1,,,,,,,, .. ' .' ,. '1"" "" "" ,1,10 (' ) ""d",,,,,· 
(.1VII jllllll:lIl"\ ,()lIgll\~O "" 1'(" 1 

""", ,l., . ,.1''''1""·",,,1., .' ", """,,, l." , ... I (",1.~ Y ad('u,'. ) 1""1,·"",,,,1 '''.,t"",,, de 1, ." ",,,.,. ,. ,1'''''1''(' . I . 
""."", 1"""0('",' h l' .. , ,." ",,,,.,,,'0 I,·d, ,.,,1, . ,""" " tod.I' dll,,,d," 

. . , """,,,',,,;, ~ . t " ""., .1" ,,11,,' I t·" 
'''''', ,,,,,,,,t,, lo, '0",11,,' ' ,"o ".",." '1",' ,,,,,,,·tOl .• t .' , " ".' ""cC,,,,I.l· 

b,,, i" ,¡" ",,,I.,,b ,.i" 'i::.·'''¡'''''·' .1" "1'1" .1"i,'" 1"""::' ""to lo, 1',10,,11'10' le'" 

¡

,' .. 11 1(",\::: y e"'l)(' " ('gar:l ;u11Iui¡" 1 . 
,11 tal ('O!l('C ( , 1111H"II1,dl"" 11 a lI11por-

, _ po, C::;t,'Ul 1, 
jlll"H'IO!l d I P (,lIall1('lI/(' ill~td' 1 , '''''H',' !;o"""." ,1 . ".,,, '" 1", "'1'''''' 
.:"".10, ponp", .1" 1 o 'J" ,.,,-, 1.""I,i,'" 1 ,,,1.101,,, '1'" """,. 
,1,,' . ° (·oot,."lo 00''' ., """"".1.,,1 d,' "0(10"'0'''' 1 . '. ",.<1",,, l., .1' . ,'00,.,,,,'" ,,1 " 

.1 H"l""'"ió" , .. , ' l''''l"",t" .1,,11' . 
)" t"J<' 1«"," 1".,,,., . .1,.,. .. ,t"d.' 1" lt, 1'1<101"..1 .1, 'J",·.,t,,,, 1;·.1('1 d 
1"" ., ) ",,,,,,,.,,. ,'"'' """"." • ,~,IJ{,I,I, "tllo ,'l ('nlll'" ' . IJlOJlt')~il() IUI 11 \ I 1 . cOIl\"cllcioll.1i 
1 1" ".""""., ." ,·,1 I . """ ,·,·,,10 " . 

" , ,,,.,,1,,:,1,,,,,,1, ,. .... -"'" ,,,)' 1""1",,,1, 1 ... . """ ""p,o,ló" 
., " ",." .. 111,.".11" .,," ,,,,,,,,,, Ej,'" ¡" , 
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el acicdo en c"lc C,l.."\,, lIcuc presumirse te fiwor de IC50!UÓOllCS tOlllarlns pOI' pcr

iíOllHS compclcntes y pr:tcticas, después de mu(lul"os é ilt¡sLrados dcln\tcs:, 

L,\ 1m ella V01UllLld con fIue rué nccphHl:t en lodosli)s E"l:l!l"" y eH el DI;;

t,lito y 'l\,¡¡'iünios federales la inicintiva para zetlllir el prilllcr Congrc,>o (le Ins

tt uccióu, luce esperar fIlle lo sea igualmente esta con vocatoI"ia para el segundo, 

llamado:~ continuar y dar cima á los trauiljCJs e,mpr(,-lldid(\s ~n el laUlO lIlú;:' trm¡

ccndctlb.l de la administraci6\\ pública, 

Me e'l glato, I';{)U esfe 1110fivo, reiterar A \'d,lo;:, ;;'('Il!¡llll(!Il(O.$ de mi par!icu, 

I,\r (,ollítidcra('ifm yapr('<"io, 



SECCIÓN 2:' 

El e Pn:"id(:llu..' d<.: l,l Rcpública h.l tcnido;l bien ;:¡probar el ~lgllient,: 

REGLAMENTO 
?,'" ~\ 2' C~"S''''o ,~" 10,1"'00 00 con~~O~a" l',rl~ C"cub- ",htie. Je 1~ S<, '< " •• d. Ju,llc.:~ 6 I~.t~<do" pnbho~. 

¡"b 19 de J"~,O olHOlO, 

.\n 1" 1:1 =:"t:'ltl~rl.""''''' r'·IIIlII.i<'11 (..,t.ll 'lll.{lll'¡ ".d"ll ti,.; "'0:.;"'1<" 
11(· ... ,h: la C.\lll.I!'.1 d,· ¡)iptll Id.)-. (.¡ di.! ]llilll"¡(' ,l. I )u'i(:mbrc ¡:l:"imo. r ",' 
('l.lll'>lIlo1r.( ti ,Iu.!s dI: ].",·111' ," ,1,·1 :111" I.Ulr.!l\[' 

,\11 ::o" 1·"llll.lr.ílll','r!( ,1.1 C<Jngl(..," 

l. I.p'; 1 <'j!1 ,-,,"I\l,!lll.", 11<l11l1!!'.,du.., pm l'j'" (;"1,, IIl,¡don; ... d~ 1".., E..,tdd(J:" 

J )1,>11 ¡tt) y 'I'en ¡¡OliO,> I,"cdcl·.tl, .... 

J ¡ Lo'> ICI)!c..,cnl,llH(''' d\. I.¡,> E<;ctl( 1.1'> p!'lll, ... i'lIl.dc,>. t:spcci:dc$)' pi"(:-

],.'I,,¡ml.l IItllllbr,IlI",> por lo'> I)ircnl)rc ... j(,,]lI'Cll\' ..... '>lCl11PI'(: 'luc t:,>to.., tUti. 

11\,)', no p'!t.dan ':(.1" (·110" 111 i',ll\\h lo" 1 (·[JI·e,>';0(.1111\'''' d( I {'<;Llhk:cilllil'll(O <1\1,' 
dlligcll 

11 [ J )0'> J)II'I'ClIlll'!"> de 1.1'> E..,cu, i:t ... ¡JI !lll,11 i,l'" 11.lcioll,lk" r doo.; (k J.I', 

1IIIIIlióp:lk.." uno:. y Nro,> I'kgido'; IH)t" 1.\ '-¡t:CI'¡:t.1I id d(; J u"'Lici,I, 

.'\It 3',' El ~9d(' Nnviclllul'l: Plt');>.1I110:i 1.1.., do((' del <lí,\, '>e cckbl'dl';( un" 

JlltlLI ]n::¡):u;uOlia, <.:Il 1.1 quc lo'; lL·PIt.:';(;IILIIlU·S r "'11'> "tlP!cllt('" P1CS<.::ll(ar.lll 

.... 1·, cH·{lvnci,de" \ <.::<.,\x:ctiv.\" 1);\1.\ q\ll~ ,,(;; ,1',H'nt(~n 0.,\1>; !ln:l1\)n:>; en un n:gi<;tro, 

.¡..,Í COIllO el del }o:,,[.1110 t'l Tcrntol io <]IIC t<;rH:<;(:!\l('ll 

Alt. 1':.' 1:',(.1 J Utlt.l ~(.'I;i prt':.id¡d.l por d C. St:Clt't<lIIO .Ie J u<;ticia ~ 1 lb, 

!I\I('CiÚIl pt',blic\, y en],\ mlSll1a <;c pro('(:dCl'.i .í elegir UIl !)n..'"identc, un Vi

"I'])IT',;dl'l1[(. do..; SCClc!:uio', r UIl Pr(J';('cn .. t.\llo. con 10 que"'c tcndl,i por 

cOIl',titL:ic!u d Congl C:>O, 

¡\t( 5" J,<I'> {lhl¡:~.l('l()llt:" (lel Pn",HII'II((' "cl.in: 

1, Ah¡ir y CeO.lr l;¡,; <;(:";01\(", t:1l 1n·; di,l';)' h,lI.l<; qut' ',(: dt:t('rtlll!\(·Il. 

[1 Cllld.lr d,,1 ol'd('1l 1'11 1.1'-, .1i-,('u<'I<1I)('" ('onl~('dlclldo 1.\ p:d.tbl·.l altern,¡ 

tI\.IIl\cn(\', ('11 1)10)' en nltll!.I • .i lu', 11Ii('lllbll)~ d!'l COllgrc..,o¡'1\ ('!tUrlloqll{' 

1, IlIdi{'l'vll 

111, /\l1l,,¡ tr u· '''1\ ',\1 lit 111.\ \,p, Kt l', ,1\\10\),1-\,\'; dI: 1.\', . <:·.;0\)\'<" 

! \! [),-('II1I1I\'\1 lo, dl"t:1111\'II(" <¡II<' .I( 1'.111 ',<>I\I\'[( j ,c .i dl';( (j~I<')II. I',ll ,,1 

"1 (1, 11 '1\ ,]\W 1,,·, pH ."11(, Il 1.1, ,'()illl .l! H 1<" 1'''.[,,"( tll' l. 

'\11 (," Ll 1('1)1['.:,1"1:1" ,'ljllll; (1\ ',!l. )',11,1'. ti 1'".,:d"Ill<')· [rnrlll 

• l' "1 l' 

'Ii' 



11. Extcndc¡- y firnHrlas COl1lunicaciones ofiCIales que el Congreso di

rija? los Gobernadores ele los Estados ó <Í cualesq,JicLt otro'> funcionarios ó 
COI poraclones. 

JI L Dar cuenta al Congreso de los asuntos dlClami1l<\clo~. proposicio

nes ó comunicaciones que se le dirijan. 
Art s,o El Prosecretario suplirá y auxili,Il·,¡ ~ll sus tlabaJos á lo..; Secre

tarios, sujetándose á las obligaciones que á ésto,> i111P01\C el articulo anterior. 

Art. 9 n En Jos caso>; de f;lIt,l db..;oluta Ó t'~lll]lOl,d de lo..; propicl.lli"s e!l

trad.ll á funcionar los suplentes que SCI.ln 1l,1l11.\do-, opollunamenl.- I,or el 

Cong-l c~o 
1\1l. 10_ Las sC$i()nc~ ~c cclcbr.\r,in do., \<':l' .. ]",\ .,Ull,ltl,l clll,,~,]i.l"r 

hora<; <¡ue tI COllgrc-,o dc"igne, <,111 pcrjuiliod,: 'jll( .,( ,11\ l11,l-' fl{ (uenl' '> < U.Ul

do fuere Iltee<¡,ll;O á juicio del Illi-,!ll() COl1gr<.. ,>(J 
I\rl. 11. P,lra que haya sc..,i,:,11 <;c l...:quiere I.l COl1nlll<:l1li,ldcm,l., ~kla 

lllilMl d<: 10<; l11icmbl'Os del Congr<:,>o, sin que LI\ t ~lt.: lllíme¡() pUCd.l l1\lllca 

COl11putolrse á los representantes d(: bs EscueLls 

Art_ ¡ 2_ Los pLIntos sobre qut: tiene que d<:liLcl,¡r y r~solver d ~'.' Con

greso, serán los del cuestionario de 21 dc Novicmblc ele 1889, que no fue

ron tratados por el primero, dando la prcferenci'l oÍ lo re1.ltivo ;.i enseñanza 

primaria, escuelas normales y escue!.l preparatori<\ 

Art. I3. Para facilitar el estudio de los puntos, materia de resolución, 

se nombrarán tantas comisiones como cuestione,> haya que tratar. 

Art. 14. Estas comisiones se componclr<.Ín de CinCO individuos C.\dd UIJ.l, 

)' quedarán constituídas con los ciL1cO primeros que se in,>criban cn el regis

tro COL respondiente_ A (,tlt;t tle esto, los miembro,> de cll<\s scn:ín nombrados 

por d Presidente, pudiendo ulla 11li"ma person,\ fOlmal' parte de dos ó más 

comisiones á b vez, 

1\re !5. Los proyecto" de Ids eOl11i'>lolles deber,ill !'n.::-.entarse firmados 

pOI' tres mitmbros de elbs, CU;II1<!O I1H:no'>. d(:biendo el \l~IC diSienta fundar lo'> 

ll1olivo~ que tuviere p;\r,\ ello, y fOllll\ll.\l por ('<'nilo ~IJ plOycctO particular 

~oble t:1 punto matCl";.1 <k l'~tudi(), 

Al t, !6_ Quedan au(oriza(].lS I;\~ comi,>i(lllc", p.l!'.l l>c(br dI! l.t'> O(¡ClIl<lS pt'l

hlieas la,> noticias y d.llos q\l{~ ('OIl',I(!cr('1l COllvclli('n(('~ p:lI<t b mejor re ... olu

ción de las cuestiol1cs que le" I:st:\11 el1c()ll1t:tld,ld,\~, 

1\ll. 17. Los representantes d<:),¡" (';,clle1:l"'!10 lcnddll voto. :-'1110 sim

plelllente voz; pudiendo hacer uso de 1.1 p,tlahr.1 t:111.1"; di"C:\J<,ioIlC~ qlle hubiere, 

par" el eft:cto de illlstliu' con su:, cOlloeillli, IIt,):-, c~]lt:cl,des d a ... ullto que l.\S 
motivare. 

Al t 18 En la" discw,jollc<, (k ¡\)~, ¡llO)'(·('tos de ::'!<; comisione..;, pmlrán 
h:\bht' h;l,<;t.l por do,<; vt:ccs todo,> lo'> rnicll1hro:, del COIlg-rt:so que lo dC~CCll, 

;¡ euyo t:ft:cto. un:'! vez lddo d <.bCt,lllH'll 1 (S]WetIV(), yel voto particular, s¡ lo 

h\Jbiell~, d Pn:<,iclclllc f01'ln:\I,( un:l lt ... l'\ de LI'. ]lel'>Oll.I~, qut: pid,¡¡} la palabr.l 

('1\ [liD Y ot\.\ de las que 1,1 pid.\1l en contra. SoLtIllt"ntc COIl consentimiento 

'\1:1 COIl¡;1 ('~o, :-.e podr.l.ll.IC('r \J',O (11: 1,\ :l.ll,\!lr.\ !lOf 1('\ C(·\.\ ve.!. 1.0:; auton.~'; del 

dlCI \111('1\ (jllt' ~(' cli::('\lt:1 [1o,lr:\11 tOln,II'],' p,d.\llt., ('u mI:,', VC((':; lo jU7.frll{~n 
°P",IUIlO, 

t\, 1 j<) ("'IlH·I1:,\(1.\ l., d\',( \j' 1"11. 1", 'lldl\'ldU!l, tjliC lt.\y,lll IJI-(lido lom,ll 

\',\1 t" ,'11 , 11.1, h,l! in 'l',n d,: 1,1 [l.tl \hl,' ,Ii[, 111 \t1\',Ul\(,llt,· <,1\ 1)1'<))' ('11 ,'ollll.l, ',<' 

":'111 ,,1 ",,1"11 el\ 'll1\' h,l~ 1:1 il\','II(,> "11 !']:'l.1 «)lll"'i)(lI\,h"llll' 

Al: .',. '-l, ,1¡-" id" ,::: i': )\-, (,) ('i"'" (~, ,,', h Id",' ,dI" ;::¡I.i ('Il .. q;u: 

".1 



rizada para excluir al público s!cm[J!C que ('1 Oldcll y !el líbntad de Lt discu
;,ión lo exijan. 

Al t. 22. Las votaciones de todos los proyectos <;e vf'rific.trdl\ nomina1-
mcnte y serán aprobados y desechados por mayorÍd ,tbsoluta de votos. 

Art. 23. Tf'l'lninados los trabdjos del Congreso, y <tllteS ele disolverse éste, 
<;us re~oluciones, para que puedan surtir sus efectos, ser,in comunicadas al Eje
cutivo Federal y á los Gobernadores de los Estados. para que, si lo creyeren 
conveniente, se sometan por quien corresponda. á la fonn,l reghullentaria Ó le
gi':>iatíva que deban tener conforme á la ConstiHlci6n F<.:dt:ra\ y las particula
res de 10$ Estados. 

Libertad y Constitución. México, OCtUbl e 31 de ,890. 
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ANEXO NO. 4 

PERIODICO LA LIBERTAD. ARTÍCULOS "ENSAYOS SOBRE 

EDUCACIÓN DE MANUEL FLORES. 

Abril 25 DE 1879 

Mayo 8 DE 1879 

Mayo 14 DE 1879 

Mayo 30 DE 1879 
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ANEXO NO. 5 

EXPEDIENTE ESCOLAR DEL liJO DE MANUEL FLORES 

• Solicitud para inscripción en el 5° año de preparatoria, enero 16 de 1905 

• Boleta de calificaciones del 5° año, septiembre 21 de 1905 

• Solicitud de inscripción al 6° año de preparatoria, diciembre 28 de 1905 

• Boleta de calificaciones del 6° año, septiembre 15 de 1906 

• Carta de Manuel Flores jr solicitando se le expida del titulo de Lic. en 

Derecho, enero 16 de 1913. 
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C. SECRETARI\} DE ESj';,DO y D:::L DBSPACHO DE IMSTRUCCION PUBLICh 

y BELLAS ARrES: 

Ma.nuel Flores jr., IJor mi propio derecho, 

ante usted respetuosamente digo~ 

Que según consta en los Archivos de la Es-

cuela Naeiona.l de Jurisprudencia, de ésta Capital, hice todos 

los cstudi.os qut' 1.e ley ms.rca para la carrera de abogado y sus_ 

tenté el éxrunen pro!esional respeotivo, en el 011.8.1 fuí aprobado 

el día dieciseis de aeosto de mil noveoientos dooe. 

l'or lo expussto. 

A U S ~ E D pido se sirva ordenar se expidn a mi !a.vor el título respecti-

vo. 

A ( ~ 1 ¡ C· :', j ( L 
/oy Yi 

.~,l ~H~'t() \..:tlo 

Protesto lo neoesario. 

México, enero d~eelocic de mil novcoicntoo treoe. 
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