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INTRODUCCIÓN 

No se olvide cual es el ideal del hombre moderno: volver a 

empezar su historia. Todo su pasado lo ve como una carga que 

trata de arrojar le¡os de si. La historia con la cual se ha encontrado 

te parece complicada, contradictoria. Las dificultades con que se 

encuentra el hombre moderno tas achaca a su pasado. Dicha 

historia es una obra de diferentes voluntades. que sin plan ninguno 

forman un laberinto del cual no sabe cómo salir el hombre 

moderno. 

Leopoldo Zea. 

El siglo XX pasó a la historia como un ciclo lleno de cambios y transformaciones, una 

centuria que modificó ideologías y fue el escenario de movimientos nacionales que 

alteraron de manera profunda la convivencia humana; aunque también se contribuyó a la 

relación de países. pueblos. gobiernos y políticas que produjeron cambios personales y 

colectivos Actualmente estamos en una época en donde los saberes se fundamentan con 

'cis procesos de construcción y progreso de la cultura, donde el pedagogo es considerado 

un elemento esencia! en el crecimiento y desarrollo de los hombres, la significación de 

noestra P'<ict.ca se ha ampliado. debemos empezar a contribuir a generar la formación de 

r.ientes luc":Jas y a ser artífices de cambios que atiendan diversas demandas de la 

sociedad deritro de los procesos educativos. 

De cara a la ola neoliberal que sacude a los paises del mundo entero, la discusión 

"obre la pbrdi'.1a de valores y todo tipo de fenómenos socioculturales, se ha convertido en 

el objeto de preocupación para muchos estudiosos. Dentro de un pafs tan heterogéneo 

como lo es r.~<!:x1co. es necesario rescatar propuestas educativas que permitan entablar 

ur,a relas16r entre el hombre y la cultura, entre lo físico y lo humano; de tal manera que se 

0>:finan las inclinaciones y tendencias de nuestra sociedad y los rasgos y patrones de los 

0.ferentes grupos sociales. para que con base en esto, se construyan caminos, estrategias 

y proyectos nacionales. con la visión y el entendimiento de nuestra naturaleza. 

En este nuevo siglo, el pedagogo debe ser gestor de los avances sociales y 

promotor del conocimiento en toda su extensión, de tal manera que cultive el saber, 

_, 
... 

-- ______ .. ....,._ 
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propicie cambios científicos y tecnológicos, sensibilice las habilidades del autoaprendizaje, 

revitalice los principios y valores, asl como el desarrollo de la enseñanza del, para y por el 

pensamiento. 

Lo anterior se convierte en un reto para los formadores de la ,edu.Célclón, por lo que 

se debe empezar a construir un proceso educativo que formule ~na: nueva visión de la 

realidad sociaí. así como una innovación didáctica y la promoción d~lfuni:epto de calidad 
~ . "~'· .'::.,:·;·_· que cada hombre le puede dar. ·")• ~- 'J~·'.:· .. :, . 

A lo largo de nuestra formación pedagógica como gestores cÚ! lá kc!ucación, se 

fueron construyendo bases y propuestas fundamentadas en las diferentes .teorías y 

p.:'1sam1entos de grandes pedagogos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, lingüistas, y 

c:ros tantos intelectuales que influyeron para la realización de esta tesis, pero ninguno 

contribuyó tanto como Ignacio de Loyola, el cual se convirtió en el portador de ideas 

nc.:evas que se fundamentaron en la historia, el acontecer diario, la necesidad de 

t. c.:squeda y el deseo de respuestas inmediatas que nos mostraran el por qué de las cosas. 

Nuestra investigación nos llevó al encuentro con una nueva pedagogia, que nació 

1 ~ce cuauo siglos y se desarrolló en diferentes procesos y tiempos históricos, fue 

·J sc,F,ada y conformada por la Compañía de Jesús, la cual se encuentra establecida en 

: ,:,; todo e: mundo y tiene como propósito fundamental mirar al ser humano como un ser 

¡.-:·•sanie y critico. que tiene una perspectiva de vida y un panorama global del contexto 

s··:•a! en ei q•.Je se mueve. dicha pedagogía. llamada Ignaciana, es un proceso consciente 

1 •1·.'1ám1co en el cual se integran los elementos necesarios que permiten experimentar y 

~ ·::,rnover :a mé:nte critica de las personas, grupos o instituciones que hacen uso de ella. 

s:.<:, ei c;ira::-o:r completo del estudio de esta pedagogia puede dar la base para sustentar 

e presente trabaJO de tesis. no como un producto de combinaciones, sino como una 

·• .. :structu·ac1ón ideológica que ayuda abrir nuevos caminos para alcanzar metas a 

,,. eJ1ano y :21rgo plazo 

Es importante resaltar la importancia que tienen los valores sociales y los ideales 

r artoculares del individuo dentro del mundo de la educación, ya que son el soporte para 

c.ornenzar una cultura pedagógica que logre construir el equilibrio ético y social del hombre 
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y para el hombre. La pedagogía Ignaciana, enfatiza la importancia de las habilidades 

humanas y la reflexión dentro del proceso enseñanza - aprendizaje; por ello defendemos 

esta nueva forma de pensamiento, a fin de ser artifices de cambios significativos que 

atiendan a diferentes y contradictorias demandas de la sociedad. 

En primera instancia. se presenta un panorama general del contexto social en 

donde se fue construyendo la pedagogía ignaciana, asi como la biografia de Ignacio de 

Loyola como antecedente necesario para justificar la conceptualización de dicha 

formación El objetivo principal del primer concentrado temático, es constatar que la 

educación. característica de la esencia humana, posee una proyección en el tiempo y el 

espacio y por ende constituye la transformación de la cultura, el hombre y la sociedad. 

En el segundo capitulo. se recopilan los movimientos históricos que marcaron la 

conformación. el crecimiento y desarrollo de la Compañia de Jesús, asi como el papel que 

J'Jgó la iglesia y el Estado dentro de los procesos educativos nacionales, para establecer 

las bases políticas. sociales y culturales del Sistema Educativo en México, los cuales se 

veían influenciados por las corrientes ideológicas prevalecientes de esa época. 

Así mismo. se desarrollan las causas y efectos del movimiento cristero en México, 

que significó una perturbación radical de nuestro modo de vida y marcó las pautas que 

permitieron hacer una política educativa para el Sistema Nacional que rige hasta nuestros 

días. 

En el tercer capitulo, hacemos mención del contexto social neoliberalista en el que 

nos encontramos actualmente, de tal manera, que podamos visualizar la idea 

rnodern1zadora que nos envuelve dia a dia, a fin de hacer del ejercicio pedagógico, un 

gerierador de proyectos formativos que posibilite una cultura del autoaprendizaje donde se 

;:>Jedan aplicar las propuestas educativas que surgen en cada tiempo y espacio para dar 

r•"spuesta a las características propias de un nuevo milenio con modelos educativos del 

S•glo XXI 

Con base a lo anterior, se recopilaron documentos importantes de autores que 

hablan y plantean cuestiones sobre el tema, tales como David Perkins con la enseñanza 
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de culturización, la taxonomía de Benjamln Bloom y su proceso de pensamiento y las 

cinco dimensiones del aprendizaje de Marzano. Estos textos nos permiten ver el avance y 

la transformación de la educación a través de los siglos y más aún, de los jesuitas que se 

han preocupado en recuperar su propia historia. 

En el capitulo final. a partir de los planteamientos anteriores, se ofrece la 

co'1strucc1ón de nuestra propuesta educativa, con base a las nociones del modelo 

µedagóg1co de Ignacio de Loyola, enfocándonos básicamente, en las habilidades de 

pe:-:sam1en10 de los sujetos como herramienta importante para alentar a los estudiantes a 

t,us::ar respuestas alternativas a las problemáticas que se encuentran en el diario vivir y 

asi relacionar los temas curriculares. con experiencias personales y sociales para 

desarrollar una cultura en el arte de saber escuchar y saber hablar, así mismo que 

sus\enten con razones lógicas sus afirmaciones y que sepan identificar problemas y 

c0.-,struir métodos para resolverlos, además. que tengan objetivos claves en la vida y 

estén conscientes de que la educación forma y construye. defendiendo la enseñanza para, 

riel y sobre el pensamiento que Ignacio de Loyola nos mostró a lo largo de su historia . 

... ... ----··-.. ----.. -~--



ACONTECIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA ACERCARSE 

A LA COMPRENSIÓN DE LA PEDAGOG[A IGNACIANA 

7 

El siglo XX es uno de los periodos históricos en el que más cambios y transformaciones 

sociales y culturales se han presentado con mayor vertiginosidad, llevándonos a un 

rezago global evidente. que arrastra consigo a la educación. 

Los problemas educativos que se viven en la actualidad nos orillan a reflexionar 

sobre nuevas propuestas que permitan desarrollar, en Ja población mexicana, una actitud 

de servicio basada en el aspecto humano y no, como se vive ·ahora,. con un perfil 

modernizador de eficiencia y eficacia. 

A partir de ello. surgen las preguntas: ¿Cómo conseguir que el hombre aprenda a 

valorarse y a rescatar sus ideales, en un siglo donde sobresale la individualidad y el 

egocentrismo? ¿Qué opciones tenemos para alcanzar este objetivo? 

la educación actual sufre los efectos de una crisis ideológica inmersa en el abismo 

del mundo moderno. por un lado las posibilidades de crecimiento económico y por otro, el 

e,' «do del mundo real y humano basado sólo en el materialismo que arrastra nuestra 

'""·:,gridad orgullo y dignidad hacia un futuro incierto, falto de esperanzas e identidad. Es 

,., ... ,c1sarnen\e en este tiempo cuando el pedagogo debe estar centrado en el desarrollo de 

1 .s proce5os internos para el pensamiento creativo, el fortalecimiento de la inteligencia y la 

r_,,pacidad de razonar sobre los propios procesos de formación, descartando las formas 

r··•"cán1cas de la enseñanza y respaldando la reflexión acerca del conocimiento mismo. 

~' ,•::stra propuesta esta dirigida a esos niños y jóvenes que prácticamente siguen 

,,~rendoendo lo5 conceptos de hace un siglo, en la actualidad· se debe fomentar la 

"' ;est•gac1ón como un proceso individual o colectivo que dé soluciones inmediatas a 

p<e;blemát1cas específicas. con base a metodologías innovadoras e ideas que él mismo 

TESIS con 
FALLA DE ORIGEN 



vaya construyendo. puesto que las ideas son hechos que cuando tienen resonancia, se 

convierten en hechos sociales. 1 

Es por ello. que tenemos la tarea de prepararnos y hacer conciencia de lo que está 

pasando en nuestro país Debemos reiniciar la búsqueda de un modelo educativo que 

logre un vinculo entre el amor humano y el sentido de existencia, para alcanzar el avance 

cultural y social de forma equitativa. El modelo educativo ignaciano, construye un perfil del 

hombre apto para vivir ur.a vida plena con sus semejantes y con la naturaleza, es idóneo 

¡:;a•a proteger y conservar los bienes y valores de nuestra herencia cultural y asl 

d;;sarrollar una sociedad de opinión con convicciones propias, que reflejen nuestra 

fo•mac•ón al servicio de México. 

'cfr Dl!RKHEI~ E.. f.'.9.Jl.>~ción' Sociologfa p. SI ., 
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1.1 ¡QUIÉN ES IGNACIO DE LOYOLA? 

La iglesia al igual que la sociedad y la política ha dado en todos los tiempos figuras de 

primer orden en sabiduria y/o santidad, que han influido poderosamente en el progreso de 

los pueblos Algunos de estos personajes son admirados por su esfuerzo y méritos 

personales. otros por la fundación de instituciones importantes que siguen vigentes en la 

actualidad y que han sido influencia viva para cambios radicales y globales en nuestra 

sz1edad Sus esfuerzos e ideologías forman parte del pueblo, con ellas podemos dar 

seguimiento a las grandes tareas que se plantearon en su tiempo y seguir el giro que nos 

hace cada día más pensantes y reflexivos sobre la realidad en que vivimos. 

La reflexión pedagógica que se le hace a la educación en México, es una 

herramienta fundamental para que los seres humanos racionalicemos sobre la importancia 

que tiene nuestra participación en la construcción de nuevas formas de enseñanza, puesto 

qc;e la educación está ligada a la esperanza, pero no a la vaga esperanza, sino a una 

a<ooc1ada con proyectos. la educación se trata siempre de posibilidades, no de 

¡:•obabil1dades 

/.. 10 largo de los años. el concepto sobre la formación educativa, los métodos y 

:c-:'11cas d": enseñanza. han sido discutidos y desarrollados por diferentes intelectuales de 

L·jo el mundo acorde al contexto social en el que se desenvuelven. Actualmente, es 

·"''Portante r¡;,scatar propuestas. objetivos. finalidades y resultados de aquellos 

"'':,; •imiE:ntos que lograron establecer un cambio de estructura y forma en algún momento 

de nuestra historia por ello para poder justificar este trabajo de tesis, es necesario saber 

q~1én y cómo E:ra el fundador de la pedagogia ignaciana, a fin de visualizar los aspectos 

~·~:1ales politices y culturales que lograron su conformación. 

Ignacio de Loyola. fundador de la Compañia de Jesús y causa viva de la 

c0'1strucc1ón de la pedagogía ignaciana, nació en el año de 1491 en Azpeitia, Espafla. 

r ~e el último de i:is hijos de Beltrán Yañez de Oflaz y Loyola y de Marina Sáenz de Licona 
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y Balda Fue bautizado con el nombre de lñigo López de Loyola que después habla de 

cambiar por el de Ignacio. nombre que aparece por primera vez en 1537 y es hasta 1542 

donde figuran los dos nombres indistintamente. 

En 1491. cuando su madre fallece al darlo a luz, empieza a crecer un niño que se 

convert1ria. más adelante. en el lider de un grupo de jóvenes que aspiraban llevar el 

cristianismo a todo el mundo. con la finalidad de dar a conocer la historia de Cristo, como 

metodo principal para ser un hombre integral en la vida. lñigo López de Loyola, era el 

menor de 13 hermanos. creció entre la relativa elegancia del palacio familiar y el ambiente 

rural de los cercanos cacerios lñigo. paso la infancia en casa, bajo los cuidados de sus 

padres y de un pedagogo. por lo que es justificable que a la edad de cinco años ya supiera 

leer y escribir 

La primera intención de su padre fue orientarlo en la carrera eclesiástica, como a 

sus demás hermanos pero. a pesar de ser educado con distinción, se entregó conforme a 

la nobleza de España dentro del ámbito militar. En 1507 lñigo, bajo la autorización de su 

¡:adre aceptó el llamamiento de Doña Maria de Velasco, esposa de Don Juan Velázquez 

-::e Castilla para formarse en la corte, con la finalidad de disfrutar de una esmerada 

c,:J.J::ac1ón en el mundo de la caballería, recibiendo modales cortesanos y el continuo 

r abito de la lectura 

Al morir Don Juan Velázquez. su familia queda desamparada y no puede mantener 

a Ignacio por lo que es recomendado con el Duque de Nájera donde aprendió la tarea 

¡:0:it1ca /.. partir de ahí. lñigo se convierte en un soldado que lucha en la guerra civil de 

Fs;;aña A f.r.ales de mayo de 1521 tuvo un incidente que terminaría con sus aventuras 

s ::, .. ::Ja~es:.as una bala de cañón durante la defensa de Pamplona lo hirió en la pierna 

::J.:-:echa la cual estuvo a punto de perder. Durante la prolongada y dolorosa 

cc·~:alE-:.c:nc1a. percibió la manera de no engañarse a si mismo por las conveniencias 

";;:iistas o por todo aquello que representa la maldad del hombre, dando origen a la 

f:,·-nulac1ón de los famosos Ejercicios Espirituales. 

1 
1 
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Encerrado en su dolor y soledad, Ignacio de Loyola ocupó su ocio en la lectura de 

los caballeros de Cristo. la Biblia y los Santos, tex1os que le permitieron señalar la idea del 

·yo y el hacer·; estas lecturas y su afición por los libros de caballerla le llevaron a perfilar 

un nuevo ideal caballeresco dentro de su época: el de Cristo. Empezó a descubrir la 

necesidad social de los pobres. la importancia de la educación en el pueblo, el desarrollo 

de sus propios derechos y comparó la vida desgarrante de Jesucristo con el modo de 

ex:stenc1a de los hombres. encontrando una enorme similitud en el tiempo y el espacio de 

aquella época 

lñ1go López de Loyola, se convirtió en una persona concentrada en sus 

"er,sam1entos para enseñar una mejor forma de vida. El gusto por mirar el cielo y las 

estrellas. el dialogar consigo mismo, el silencio y la paz se convirtieron en las mejores 

~,;:rram1entas para buscar respuesta a lo que querla hacer en servicio de los demás. Dos 

;,'ios después de su accidente. en 1524, comenzó a acercarse a la mlstica de un modo 

1"ás intelectual y empezó a v.;ir una serie de experiencias sobrenaturales, mlsticas, que 

'~e plasmando en pequeñas notas literarias (que después le servirlan para hacer 

v::sel:t:smo en la Universidad) Decide salir de casa con un secreto en el alma y buscar 

:.,~,a rup~ura to:al con su vida anterior. convirtiendo su pasión al servicio de su Dios y por 

•:r1je de la humanidad 

A partir de este momento y de su total recuperación, cambia completamente de 

v•Ja, opta por la pobreza y las obras de caridad, se plantea como fin inmediato llegar a 

J·~rusalen. para conocer mas sobre la vida de Jesucristo y estructurar una nueva forma de 

,.::a para ayudar a los mas necesitados. Su afán era construir un esquema educativo que 

e ':ra respur,s!a a las problemáticas que se presentaban en su realidad, pero vuelve a 

[',;:iai'1a c0n,encido de que necesitaba más formación eclesiastica e intelectual a fin de 

c:,r.vertirsc en el caballero que queria ser. 

Ignacio d1rig1ó sus esfuerzos, hacia una educación que instruyera los principios de 

!a fe, la reflexión continua. el estudio minucioso de la Biblia, la práctica de la espiritualidad 

1 el reconocimiento como hombre imperfecto en miras de explotar sus virtudes al servicio 
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de los demás. Tuvo diversos enfrentamientos con los representantes de la iglesia, por su 

afán de predicar teorías formativas basadas en el evangelio si•, ser miembro de ninguna 

orden religiosa y, también por no tener estudios teológicos para este fin. Sin embargo, no 

1mpor1ándole este suceso, lñigo termina de escribir su libro Ejercicios Espirituales, que 

le permite contar con una base educativa para fomentar sus conocimientos a los diferentes 

grupos sociales que tenia en mente. Alentado por la misión que encabezaría, estaba 

seguro que era el comienzo de una obra dificil y llena de tropiezos. Estas son las palabras 

del filósofo moderno Lavell que nos muestra una imagen sólida del pensamiento de 

Ignacio de Loyola: 

Ignacio estaba seguro de su tarea, pero temeroso de si mismo y de no poder 

lograrto aún no conocla lo que era la paciencia y la caridad, la humildad y mucho 

menos la santidad entendiendo por ésta la postura que el hombre tiene de su 

propia valorac1~-¡ m-:iral. pe-rsonal y humana para con los demás y para consigo 

mismo. para poder lograr/o necesitaba más que un voto de castidad y penitencias 

extremas que Ja misma rel!g1ón y costumbres morales sefialaban como correctas. 

fE¡ n&c.es1taba es:a~r~:e' la 1aea de ser un verdadero buscador que tuviera como 

base er p!:nsamiento e:utJn1me y sin:ero en el problema general de su relación 

con los hombrr:s y su soc1e:Jad Por ello se ale1a del contexto histórico de Europa 

para 1mc1a" su a..-r::nrura ae un pobre cnst1ano en un contexto donde la vida era 

dura y sm iaeas de giros e1tremos e.1puestos al cambio, mucho menos la 

traf1sformac1~n dr:: 1de0::,,.;;ías como el del neo q:;e se disfraza de pobre y el pobre 

que se disfraza de neo Ignacio empieza a df::sarrolfar sus metas en una Europa 

que cons1dr::raba como no:a ro1a Los tratados r:J_e los reyes. los afanes del nuevo 

emperador la c':Jnqu1s:a de México, Ja vuelta al mundo de Tomás Moroy y el 

protestantismo de Lutero Ignacio de Loyala sólo vivía el presente como un 

pE:regnno an6mmo 

Ignacio de Loyola, buscaba una via espiritual nueva que, como veremos más 

adelante. no coincidía con la idea de lucha contra el protestantismo; sino pretendió 

mo\/erse en un ambiente original, con la idea de promover una cruzada hacia Oriente, para 

c.urwertir a los infieles (proyecto que más adelante la Compaflfa de Jesús, manejarla como 

µriric1pal ob¡et1vo de su conformación). Es por eso, que su doctrina se basó en la 

7r'.i..LECHEA 1 1.._'ª--._averu_~ra de un cristiano., p.45 
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contemplación de la obediencia absoluta a Dios, para reconocerse como seres 

1mpeñectos. capaces de encontrar en el estudio las herramientas necesarias que 

permitían desarrollar una actitud de seivicio hacia los demás. 

Él estaba seguro que la oración, la meditación y la capacidad de reflexión eran los 

ideales para modificar la condición humana. por ello, los Ejercicios Espirituales se 

conw11eron en un libro que desarrollaría un examen de conciencia, con una metodologla 

sencilla y directa que mostraba los pasos para "discernir esplritus", con esto nos referimos 

a' acto de meditar sobre uno mismo. hacer una búsqueda de nuestras virtudes y 

e'lr1quecer el entendimiento a través del estudio de nuestro ser para unificar y armonizar 

nuestros ideales en pos de un bien común. partiendo de un centro único y absoluto, que 

en este caso es Dios. 

Para Ignacio de Loyola siempre fue importante este método de reflexión, más aún 

en los momentos de cambio según el proceso humano (niñez, adolescencia, madurez, 

pien1tud y adultos mayores) Su método de enseñanza ha sido considerado como 

0~.:,,nista puesto que pasa de un momento reflexivo a una función activa y refleja que 

"-·..,gún esfuerzo realizado dentro del proceso de meditación, es vano. Con esto, es 

, .. ~;ortante resaltar que Ignacio de Loyola nunca pensó que su trabajo trascenderla los 

•,.·,.,·.pos 'f que a pesar de estar dentro de un grupo social con una religión respetada y 

c/.'orrna·Ja no le importó introducir prácticas orientales disfrazadas del cristianismo. Se 

r,:-.· .. erva una 1nfiuencia oriental donde la obediencia a Dios en la tierra, puede compararse 

c..:or. la vec:•;orac1ón t11butada al imán o al maestro espiritual (gurudev) en el hinduismo, 

'"c:ho que obtuvo después de su primera experiencia mística en Manresa cerca de 

r.~:,..,tserrat en España lo que justifica que Jos Ejercicios Espirituales se conformen, en 

g·;,-, parte de momentos de oración y meditación; técnicas que ayudaron a considerar el 

1,~·:, de lg,.,ac•o de Loyola. una fuente importante y diferente que ayudarla a llevar más 

f,.>•s a la 1gles1a y practicar una nueva forma de enseñanza con base al discernimiento de 

!a Biblia 
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Estas técnicas meditativas indias, ayudaban a que el ejercitante aprendiera a 

sacralizar el espacio en que se encontraba, proyectándolo con la fuerza de la imaginación 

a la vida sagrada. Todo impulso devocional quedaba cuidadosamente dominado, la 

purificación progresiva del ejercitante no se orientaba a preparar una unión mística, sino a 

formar atletas espirituales que les permitiera vivir como hermanos y así poder controlar Jos 

conflictos destructivos. o en su caso. integrarlos a la vida diaria. 

Los Eiercicios Espirituales ayudaron a que Ignacio de Loyola experimentara el 

deseo irresistible de practicar las bases de una nueva formación eclesiástica, comenzó a 

acercarse a la mist1ca de un modo más intelectual, y empezó a vivir una serie de 

c,;periencias que fue plasmando en pequeñas notas literarias. Posteriormente volvió a 

f'spaña convencido de que necesitaba más formación eclesiástica e intelectual a fin de 

•-cn•ertrrse en un caballero de Cristo. Aprende el latín y se inscribe en Ja Universidad de 

l·lcalá. la cual era la más importante de ese tiempo, puesto que aprobado el erasmismo 

(•J''º'ogia renacentista-humanista de Erasmo de Rotterdam) asistían Jos representantes 

,,-.;,s destacados de la nueva espiritualidad. 

A la par con sus estudios en la universidad. Ignacio de Loyola enseñaba teología a 

un grupo llamado los lñig1stas. que después se convertirían en Ja famosa Compañia de 

Jc.sús Su afán por enseñar los conocimientos adquiridos a otros, provoca que Jo encierren 

':n la cárcel por no tener el titulo de teología y Je prohíben instruir a cualquier persona 

i ",:a terminar sus estudios Por este motivo y apoyado por ricos comerciantes españoles, 

•:·c:•de ir a París donde obtiene Ja Licenciatura en Docencia y Maestro en Artes. 

í'c.s!eriormente se inscribe a Ja Universidad de París en el Colegio de Monteagudo Licentia 

c.,~end1 Pzmsils el ubique terrarum (1528-1535) para establecer los cimientos de la futura 

r:>p1pañia de Jesús En el Colegio de Santa Bárbara aprende artes filosóficas y latin para 

c.Li:·.::ner la autorización de predicar. 

Ignacio de Loyola sigue su tarea educativa y realiza sus votos de castidad para 

·: ··~enarse como sacerdote junto con sus compañeros de París, una vez hecho esto, se 

1.-.gen a Jerusalén con la idea de llevar el cristianismo y convertir a los infieles, pero su 
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proyecto fracasa y deciden marchar a Roma para ponerse al servicio del Papa. Viendo el 

inmenso trabajo que ofrecía la reforma de la iglesia, se decide tra~sformar al grupo de 

amigos en una orden religiosa dedicada al apostolado, por lo que el 27 de febrero de 1540 

queda conformada la Compañia de Jesús aprobada por el Papa Paulo 111. 

La Compañia de Jesús fue dotada de un grado de modernidad que la diferenciaba 

de las demás ordenes religiosas de su época. destacó su carácter renacentista y su fiel 

obt-d1enc1a al Papa así mismo se caracterizaba por la exigencia entre los miembros de un 

cieno nivel cultural más aún cuando Ignacio de Loyola tomó a la enseñanza como una de 

las labores principales de la Compañia. 

Ignacio de Loyola vivió encerrado en Roma hasta su muerte, pero no cesó en su 

:area desinteresada de ayudar al hombre: alimentó a los pobres, catequizó a niños, fundó 

la casa de Santa fl.artha para recibir a mujeres que quisieran reformarse y prestó atención 

a la conversión de judíos en Roma y a la asistencia de niños huérfanos. Con el tiempo La 

Compañia se mult1pl1có grandemente y se ex1endió por toda Europa y América Latina. 

Una característica peculiar de la dinámica que guardaba la Compañia es que a 

:·.esar de ser una orden ya reconocida. no aspiraba escalar en niveles de autoridad 

r,sles1ást1ca no conservaban un hábito propio, no practicaban el canto solemne ni coral y 

rrccJcho menos las penitencias ni las horas largas de oración, porque consideraban que les 

·1~.:aban mucho tiempo de trabajo. El propósito de la Compañia era valer y servir más 

como SUJH'.)S. trabajando donde más se fructificara su rutina y donde se lograra el bien 

un11ersal Jus:amente con las personas aptas. Debido a su disciplina, tanto en batalla 

•:orno en sus p0regrinac1ones, Ignacio de Loyola forjó a sus adeptos con una actitud 

:;·::"1erosa d,sponible en espíritu y resistentes a todo tipo de pruebas. 

Después de convertir su grupo de estudiantes en una realidad, Ignacio de Loyola 

·::.-·seó que su libro fuera editado como una teoría para la praxis, un libro que funcionara 

;;a·a promover la idea de pensar y razonar consigo mismo, y enfrentara grandes 
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cuestionamientos sobre Ja vida de Jesucristo y el papel que se jugaba como ciudadano en 

su época. 

Quería la aprobación de Las Constituciones de la fundación de Colegios, 

mu111ciones. ministerios de jesuitas para buscar el perfil de hombre jesuita juntará el amor 

personal con Cnsto. un hombre contemplativo en la acción, un mismo cuerpo con otros 

llamados al seN1c10 de un ministerio instruido y disponible para nuevas misiones, pero 

se>.?retodo un hombre en busca del magis (el más)3
. El perfil del hombre jesuita era 

pcact•carnente una autod,,scripción debería ser devoto de Dios y orar, en todo caso con 

un alto sentido de principios y valores humanos. amoroso, piadoso, - especialmente con 

los de la Compañia-. humilde. de juicio sereno, asertivo, con rectitud y severidad e 

infiex1ble. compasivo para dist1ngu1r en que situación iba cada cosa; unanimidad y 

for1aleza. no debía enorg~llecerse con los éxitos. ni abatirse con los fracasos, cuidadoso, 

y letrado En genernl. un alto espíritu de obediencia y servicio. 

Ignacio de Loyo!a buscaba que el manejo de los conflictos internos de cada sujeto y 

d·:: los coleot1vos se real:zara con base en el discernimiento de los espíritus, a fin de crear 

:a c::instrucc•ón del ser basado en el amor. es decir, todos los seres humanos buscamos 

:-·'.Jiuc1ones chersas a las problematicas que se nos presentan dentro de los diferentes 

,,..,,bites er. los que nos movemos. con base en ello. debemos tener momentos de reflexión 

~.•e nos ¡:,,;:rrn1:ar. encontrar la mejor solución sin afectar aquellos elementos que se 

•:·•suen:ran a nuestro alrededor. Actualmente podemos hacer uso de esta práctica a través 

'.le la a.;tD0valuación, empezando a discernir los aprendizajes acumulados y 

.:·strc;cturados en el proceso educativo. lo que nos permitirá llegar a comprender con mayor 

fasil1dad y e:ritend1m1ento las problematicas sociales, educativas y culturales; asl como 

,,,,centrar !a vía mas adecuada para fortalecer y desarrollar un cambio que de respuesta 

1r:rned1ata a los acontecimientos presentados. 

Sin Autor th'lll llaus1a1 1teso m>laus1al/desaf1ostll html. Identidad de Tradición Ignaciana., p. 7 
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Con el término y aceptación de estas metas, Ignacio de Loyola muere con la 

satisfacción de haberlas logrado, dejando su famosa máxima de "sen~ir con la iglesia" y de 

ver al ocio como la forma ideal para buscar y encontrar respuestas a nuestra forma de 

vivir. sin perder de vista el amor y los valores humanos que nos hacen diferentes en ideas 

pero fuertes en espíritu y pensamiento. Murió en Roma el 31 de julio de 1556. Ignacio fue 

beatificado por el papa Paulo V el 27 de julio de 1609 y canonizado por Gregorio XV el 12 

de t..larzo de 1622 Su cuerpo fue sepultado debajo de un altar del templo del Gesú, en 

Roma Aunque murió al cabo de sólo dieciséis años de fundada la Compañia, esta orden 

contaba ya unos 1000 miembros y cien casas de distribuidas en 10 provincias. 

La vida de Ignacio durante su juventud hasta caer herido en Pamplona e iniciarse el 

proceso de su conversión fue la común y ordinaria de todos los jóvenes militares de su 

época Unia grandes virtudes naturales. como soldado, era valeroso y esforzado; como 

caballero. cumplidor fiel de todos los deberes de su clase y, como cristiano, un hombre de 

convicciones religiosas muy arraigadas. 

lgr.ac10 de Loyola no fue un gran intelectual, preferla afirmar y no discutir. A pesar 

·1e ser un fundador de una orden de hombres sabios, aportó sólo el esplritu de voluntad y 

.::: traba10 arduo ha:::1a los demás No le interesaba la discusión porque simplemente 

'.·:;aba a los hombres con la palabra y la acción para dar ejemplo. Para él, eran más 

··¡:,or1ar-.t0s !as viv0nc1as personales que los libros; manifestó que la comunión y el diálogo 

v:-~undo 0ran la me¡or manera de desarrollarnos como seres pensantes capaces de 

.,,. ·.ontrar n·~estra propia libertad. controló su lengua pero no su mente; fue más inteligente 

;,,., los p'.:>·'.Jr,rosos era directo y sencillo; encontró la alegria en el propio quehacer y 

.-o:ac•ón de lo que se quiere. 

La verdadera educación significa más que el seguir cierto curso de estudios, el 

·.:--;arrollo armonioso de todas las potencias flsicas, facultades mentales y morales para la 

0.-<:ución de todo deber; es el adiestramiento del cuerpo.- la mente y el alma para el 

~t~'VICtO 

............. _, ............ ------~~-----===~""" 
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1.2 LOS JESUITAS DURANTE LOS SIGLOS XVI AL XVIII 

Hechos como la Reforma iniciada por Martln Lutero y Erasmo de Rotherdam en Alemania, 

son el inicio de lo que seria un nuevo pensamiento dentro del ámbito educativo, al 

impulsar el racionalismo y romper el monopolio y tradición de Roma. El rápido éxito de la 

Reforma religiosa se explica. en parte. por las contradicciones internas de la iglesia 

católica el desprestigio colosal de la iglesia romana y el enriquecimiento de Ja misma, por 

lo que se consideraba necesario. a finales del siglo XV y principios del XVI, Ja 

convocatoria de un concilio que reformara la disciplina de la iglesia. 

La Contrarreforma fue un movimiento que tuvo lugar dentro de Ja iglesia católica 

a;:>ostól1ca romana en los siglos XVI y XVII. Intentó revitalizar la iglesia y oponerse al 

¡:,rotestantismo Algunos historiadores rechazan el termino porque implica sólo los 

c·:ementos negativos del movimiento y prefieren las denominaciones de Reforma o 

Restauración católica. 

El siglo XV se caracterizó por tas exigencias de una reforma de la iglesia para 

ce/regir los abusos religiosos Cuando Pablo 111 se convirtió en Papa en 1534 tuvo la 

']:·::sía el liderazgo que necesitaba para orquestar esos impulsos a favor de la Reforma y 

·::·,frentarse el reto que supuso la aparición de los protestantes. Una de las iniciativas más 

i:r.;:<irtantes de Pablo 111 fue nombrar reformadores e impulsar nuevas órdenes religiosas, 

C'frio los 1esu1tas. con la finalidad de renovar la piedad a través de Ja predicación, el 

1.a:;c,c1smo y el uso de los famosos ejercicios espirituales. 

La función mas destacada de Pablo 111 fue la convocatoria de un concilio en Trento, 

a' norte de Italia con el fin de tratar las cuestiones doctrinales y disciplinarias suscitadas 

'""' los protestantes Este Concilio se dividió en tres fases que duraron varios años y 

f1;,.ron los modelos de fe y practicas de la iglesia del siglo XX. 

_..-.-. .... ,-. 



La primera, de 1545-1547, fue la que tuvo mayor alcance, abordó los temas 

doctrinales centrales planteados por los protestantes. Uno de los primeros decretos 

afirmaba que las Escrituras tenían que ser entendidas dentro de la tradición de la Iglesia, 

lo que representaba un rechazo implícito del principio protestante de "sólo Escrituras". El 

decreto sobre la justificación. condenaba el pelagianismo, detestado por Lutero, aunque 

intentaba al mismo tiempo definir un papel para la libertad humana en el proceso de la 

salvación Esta sesión también se ocupó con menos tino de ciertas cuestiones 

d•sciplinarias como la obligación de los obispos de residir en las diócesis de las que 

f..ieran titulares. 

La Segunda fase duró solamente un año, de 1551-1552, y centró su atención en los 

sacramentos. los cuales marcaron el inicio y la confirmación de las creencias religiosas, 

así como la renovación de votos de los feligreses. 

En la Tercera fase (1561-1563) se impusieron cuestiones disciplinarias, para hacer 

h.ncapié en el problema pendiente de la residencia episcopal, considerado por todas las 

¡:artes. clave para la ejecución de la reforma. El pontificio Giovanni Morone planteó 

¡:esturas opuestas y logró clausurar el concilio. Además de resolver algunas cuestiones 

'Jz:tri:-:aies y d1sc1plinar1as fundamentales para los católicos romanos, el concilio también 

rpart16 entre SCJS dirigentes un sentido de cohesión y dirección que se convirtió en un 

,,:.::mento esE:nc:1a1 para la revitalización de la Iglesia durante la contrarreforma y reflejó la 

c;;::s1va tcasc·2ndE:'1c1a que tuvo este concilio en la Iglesia católica moderna. 

A partir de este momento los jesuitas jugaron un papel decisivo durante la 

fc:.,mac1ón de los hombres que dirigirían los nuevos cambios sociales, pues de sus 

1nst1tuc1ones SE: obtendrían importantes reformas en el campo educativo. 

Desde que desembarcaron los primeros 15 jesuitas en el puerto de Veracruz el 23 

de septiembre de 1572. comenzó una historia en la que se observa el papel que ha 

¡ugado la Compañia de Jesús en la educación de nuestro país, al desarroUar diferentes 

voyectos que permiten ver su estructuración y forma. 
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La llegada de los jesuitas a la Ciudad de México permitió responder a las 

necesidades inmediatas que tenían nuestro pueblo en cuestión de salud, educación y 

política Sus primeros ministerios se orientaron al seivicio en hospitales, visita a los 

presos. enseñar a los negros e indígenas. a los siivíentes y a los niños, predicar con el 

CJemplo e introducir la comunión A partir de aquí, se empezó a generar la influencia de la 

escuela escolastica. característica de los preceptos aristotélicos fundados en las 

doctrinas. métodos y tecnicismos científicos. Asi también este grupo religioso, 

influenciado de la Edad Media. rlecidió hacer uso de esta nueva filosofía, la cual permitia 

poner en prac:1ca los principios y pensamientos eclesiásticos, así como seguir la linea de 

la ética de Tomas de Aquino. adaptada a los presupuestos cristianos que manejaba el 

pensamiento de Aristotélico. el cual consideraba que todas las acciones humanas estaban 

encaminadas a un fin último concreto (teleología), y respecto éste, todos los demás son 

r·art1culares secundarios pues tan sólo sirven para alcanzar aquel fin último que unifica, 

O'ganiza y jerarquiza a todos los demás. El fin de todas las acciones humanas es adquirir 

la fet.cidad (eudaimonia)' 

Esta nueva corriente. que Benito Díaz de Gamarra calificaría como eclecticismo, 

t•"nía la intención de conciliar nuevas metodologias con la religión cristiana. 

Rc;¡:¡resentantes de este rubro son Francisco Javier Alegre, Diego José Abad, Francisco 

Ja11er Clavijero. Andrés de Guevara y Rafael Camboy. 

La orden jesuita dominaba. al estar bajo el cobijo de la iglesia católica, 

¡.rkticamente todos los centros de formación; de Chihuahua a Mérida y de Guadalajara a 

'!":<acruz y así los colegios jesuitas llenaron casi por completo el eslabón medio del 

s.stema educativo Entre las primeras letras y la universidad ofrecían cursos de tres años 

d•:> gramatica latina. de filosofía o artes, los cuales incluían lógica, metafísica y fisica. Su 

f0•mación cons1stia tradicionalmente en los estudios humanísticos y las letras clásicas. 

4 
"- \E 'L Poten1c Ma A. hruL: .. ~~Q~.mo...Mu:mn..': Tomás de Aquino, Teorfa y Prá.xis p. 1 
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Los miembros jesuitas se dedicaron a las labores educativas y a la actividad 

misional. Fundaron el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo •. San Bernardo, San 

Miguel y San Gregario, éste último dedicado a ninos indlgenas. Estas escuelas se 

incorporaron al Colegio de San lldefonso en 1576. En las provincias fundaron el Colegio 

del Esplritu Santo en Puebla. el de San Juan Bautista en Guadalajara y las Casas de 

Estudio de Pátzcuaro, Morella, Oaxaca, Veracruz y Tepotzotlán. En los colegios jesuitas 

se ensenaban desde las primeras letras hasta gramática teórica y filosofía. 

En 1570 se expidió una cláusula, por Felipe 11, llamada Real Cédula, dónde se 

establecla que los cursos de latinidad, retórica, artes y teologla impartidas en instituciones 

jesuitas de nivel medio superior fueran considerados para realizar seminarios que 

ayudaran a los alumnos egresados de San lldefonso, San Pedro y San Pablo graduarse 

en la Universidad. 

El funcionamiento interno de cada recinto educativo estaba organizado de la 

siguiente manera: El rector de cada colegio nombraba un administrador general o 

procurador para que manejara los asuntos administrativos cotidianos y vigilara los bienes 

del colegio. 

Para el sostenimiento de sus labores recibian recursos de sus provinciales y, en 

algunos casos, fueron autosuficientes mediante el trabajo agricola, ya que cada colegio 

era propietario de haciendas, ganado, ingenios, ranchos, molinos y casas de trasquila, lo 

que explica su solvencia económica para financiar las empresas educativas. Para el apoyo 

de la labor evangelizadora de Baja California, el padre Salvatierra consiguió donativos que 

dieron origen al Fondo Piadoso de Californianos. 

En lo referente a su labor misional, los jesuitas se extendieron hacia el noroeste 

estableciéndose en Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Ostimuri, Pimerla y Alta y Baja 

California. 

provinciales. 

Los misioneros mantuvieron una constante correspondencia con sus 

TESIS CON 
FALI.1~ DE ORIGEN 
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Alentados por la misión que les habla confiado la iglesia, los jesuitas del siglo XVI 

estaban estimulados por la convicción profunda de que no podlan ~portar remedio más 

eficaz a los terribles males de su tiempo que la educación cristiana para los jóvenes. 

Por espacio de dos siglos las universidades se separaron de la cátedra de San 

Pedro y, por consiguiente, toda la enser'lanza sagrada y la filosofía se desligo de la 

teología y del humanismo profano: se rompió la razón de la fe y el clero se cubrió de 

egolsmo y ambiciones. todo se tornó celosamente nacional y anticatólico. 

San Ignacio organizarla el apostolado de la compa~la de tal fonma que las 

universidades pudieran volver a someterse a la Santa Sede. que la teologla se 

uniera a la Sagrada Escntura, que la filosofla concordara con la ciencia sagrada, 

que la ense~anza teolOg1ca y filosófica fuera precedida. sostenida y fecundada por 

el humanismo. que todas las ciencias profanas fueran orientadas hacia un fin 

únlCO, que la razon y la fe volvieran a ser hermanas. que el clero tuviera medios de 

fam1hanzarse con el movimiento intelectual del mundo, que hubiera, finalmente, 

entre las nac10nes autónomas. por encima de los bienes privativos de cada 

nación. un bien común. una lengua. un esplritu, una doctrina, una verdad, una 

candad catohca ' 

La Compar'lia de Jesús pensó que la educación era todopoderosa para cristianizar 

al género humano Su celo por la obra de la educación no conoció limites, los hombres de 

mayor talento estaban ansiosos por ser profesores porque querlan colaborar para la 

reforma católica Este fue un rasgo esencial de la pedagogla de los jesuitas, su 

entusiasmo no era superficial, era resultado de una convicción profunda y una verdadera 

reforma de la enser'lanza. 

'RALPH, E. M .. La Pectaaoola de los Jesuitas .. p.28 



1.3 LA CORRIENTE RENOVADORA DE LA COMPAfiliA JESUITA 

Frente a una manera de pensar que ya no creaba sino que se 

conformaba con repebr fórmulas que no concemlan ya a una 

realidad. estos hombres empiezan a dudar. Sin dejar de ser 

creyentes comenzaron a sentir la evolución que la mentalidad 

europea habla sufndo al entrar en el modemismo.6 
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La Compañia de Jesús surgió como un intento de Contrarreforma para frenar la 

rápida expansión del movimiento Luterano, sin embargo, no logró evitar su influencia. La 

Ilustración se convierte en alimento teórico del eclecticismo y de su emancipación al 

separar la autoridad clerical de la religiosidad. Opinaban que Dios no justifica tiranías y 

que se puede ser buen católico en favor de la libertad de su pueblo. 

Resulta lógico entonces que, la Companra de Jesús, al encontrarse por completo 

dentro del estudio continuo y de los círculos de cultura de la Nueva España se viera 

influenciada de ideas científicas como las de Descartes, Bacon o Locke, que separaban la 

idea humana de la divina, puesto que después de que la lógica queda sustituida por las 

humanidades grecolatinas dentro del Renacimiento, los jesuitas le imprimen a fa 

educación su propia estructura, convirtiéndose en la columna vertebral del sistema 

formativo en la Nueva España. 

La fe de los jesuitas por conseguir el desarrollo en la educación era inevitable, su 

constancia en abrir y sostener colegios, a pesar de diversas dificultades, se convirtió en 

una realidad Tenían una fuerte fidelidad hacia la compañia y a su método de ensel\anza; 

tomaban como parte fundamental la instrucción en la gramática para las relaciones 

sociales. -por gramática se entiende la lengua, la elocuencia, el estilo, las bellas letras- y 

se basaban en la ensel\anza de la cultura para introducir al alumno al conocimiento del 

Verbo y así abrir la puerta a la formación humanística. 

· ZEA. L La f1losofia en México .. t.1. 
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Era necesario instruir a sus educadores en la teoria y la práctica con una 

preparación técnica y de cultura general que comprendia las humanidades. Construyeron 

un ciclo de estudios que consistió en prepararse dos arios en juniorado, es decir una 

formación para ser novicios; tres arios de filosofía para desarrollar la razón; tres arios de 

magisterio -el alumno tomaba el papel de profesor o inspector en diversos colegios 

jesuitas antes de cursar teología-; cuatro ai'\os de teologia para desarrollar la sabiduría y 

un tiempo indeterminado de estudios especializados que aseguraba la unidad de método 

y pensamiento. La situación educativa tenía el estilo de los centros de aprendizaje 

conocidos como gimnasios alemanes que impartian estudios de gramática, humanidades 

y retórica, los cuales estaban divididos en cinco grados anuales: 

1. lnfima classis gramaticae o primera clase de gramática latina 

2. Media classis gramaticae o gramática media latina y griego elemental 

3. Supra classis gramaticae o gramática superior y griego medio 

4. Humanidades donde se realizaban lecturas y comentarios de obras clásicas de 

autores grecoromanos 

5 Retórica 7 

Los cursos de filosofía eran divididos en tres arios para estudiar teorias aristotélicas 

y a Santo Tomás, al igual que ciencias naturales y matemáticas. 

Su estructura curricular permitia educar a los sujetos en diferentes áreas cognitivas 

y en donde los Ejercicios Espirituales eran tomados como un libro de pedagogla, más que 

de ascetismo. En este contexto, el profesor jesuita habla adquirido hábitos que se 

inclinaban a la vida espiritual, enseriaban leyes generales para orientar al hombre a ser, 

no sólo intelectual, sino también cristiano. 

Desde el Renacimiento hasta nuestros dlas, Ja Compal'lía de Jesús realizó un 

esfuerzo para recuperar su propia historia, estableció importantes escuelas hasta su 

• MESNARD. P. La oedago0la de los jesuitas p. 65 

..-----·--... - .......... . 
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expulsión a finales del siglo XVII y fue creciendo a través de los siglos validando su 

desempel"io pedagógico. 

Dentro de lo que fue la Nueva Espal"ia, los jesuitas tuvieron una acción educativa 

importante. por lo que vemos necesario contextualizar, a fin de obtener un panorama 

general del papel que tuvo este grupo de religiosos en nuestro pals. Si hacemos un 

recuento de lo hechos. los conquistadores espar'ioles tomaron el antiguo imperio azteca 

en 1521. los sobrevivientes a la matanza de la conquista y de las pestes que siguieron, 

fueron encadenados al trabajo de aquellas tierras que habían sido suyas, posteriormente 

le siguieron la explotación de las minas donde los espal"ioles sacaban mayor provecho de 

nuestra tierra, pues era la base de la economla colonial y la que producía infinidad de 

ganancias a la corona espal"iola. 

Cuando llegó la Compal\ia a la Nueva Espar'ia, las relaciones entre Iglesia y Estado 

se normaban por el régimen de patronato: El rey era el patrono de la iglesia y podfa 

intervenir en las cuestiones disciplinarias y administrativas eclesiásticas. Ya hablan 

pasado varias ordenes religiosas con el fin de evangelizar a la Nueva Espal"ia, en 1523 los 

franciscanos. en 1526 y en 1533 los dominicos. Fue hasta 1572 cuando los jesuitas 

llegaron a México. que se llevó a cabo una misión evangelizadora fuerte, la cuaf estaba 

relacionada con la educación y el trabajo, que a su vez fue aceptada por fes mexicas, 

pues era una via para encontrar un espacio social dentro del mundo en ef que se 

aesarrollaban 

La cnst1anización del indio, es sin duda, un hecho social y cultural muy importante 

dentro de lo que fue el siglo XVII, puesto que simbolizaba la transformación de las culturas 

1ndigenas durante la época de dominio hispano. El trabajo fue arduo y tardío. Se realizaron 

campañas para la desaparecer los fdolos, hechiceros, prácticas y objetos de culto que no 

coincidían con los pensamientos y creencias de la religión católica, se realizaron 

predicaciones continuas contra la idofatrfa y un fuerte programa de educación cristiana, 

que a la larga, permitía hacer del catolicismo una parte funcional de la vida del indfgena. 
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La religión obró no sólo como reguladora de las costumbres y de las normas 

morales, sino también como fuente de la vida social y cultural de los mexicanos. 

Si hacemos una comparación entre la formación de los antiguos mexicanos y la 

pedagogla aplicada por la Compal'lla de Jesús, encontramos que coincide en varios 

aspectos, puesto que el imperio de Tenochtitlán al momento de la invasión de los 

españoles tenia cien años de haber sido construido, tiempo en el cual desarrolló toda una 

estructura educativa que permitió a la cultura mexica ser uno de los más grandes pilares 

en el área formativa. 

La educación mexica involucraba en el proceso educativo a tres esferas de 

formación: la familia, la institución formal y el grupo social en el que se desenvolvla cada 

sujeto. Las tres instancias se complementaban dentro de dos escuelas especificas: El 

Calmecac y el Tepochcalli; la primera enfatizaba en el conocimiento general y la ciencia; 

mientras que la segunda adiestraba para la guerra. En ambos centros se enseñaba 

historia y cultura mexica, lo que permitía valorar la base política y social del mismo 

1mpeno 

La educación mexica concebla a la ignorancia como algo vergonzoso y por ello se 

apoyaba en una formación esférica basada en la construcción de valores y bajo el ideal 

educativo náhuatl. formar hombres con un rostro y con un corazón. Esto implicaba rasgos 

fisicos y psicológicos, de formación corporal, moral, intelectual y de servicio para la 

sociedad. que llevaba a los individuos a tener armenia fisica y conciencia comunitaria. 

Por su parte, Ignacio de Loyola orientaba su método hacia una concepción de "ser 

para los demás", una ensel'lanza fuerte para alcanzar la verdadera reflexión. 

ConteX1uallzar. experimentar, reflexionar, actuar y evaluar fueron la base para el ideal de 

formación integral. Asl también, construyó una educación que equilibraba la salud fisica 

con el aspecto corporal. la salud mental con la inteligencia racional, la salud pslquica con 

la inteligencia emocional y el desarrollo de la inteligencia social para dar armenia a la 

comunidad 

...----.. --- . -- ., -¡ 

i .... 
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Ambas visiones coinciden en el desarrollo integral para una formación moral sólida 

y un sentido de compromiso social, y no sólo como simple acumulación de conocimiento. 

La religión, en ambos casos, jugó un papel importante tanto por la dirección axiológica 

como en el crecimiento de la sensibilidad del sujeto. 

Lo que vemos. nos permite determinar el humanismo inherente en ambas 

pedagoglas. ya que el sujeto es principio y fin de la educación. Dentro de ambas 

ideologías. el profesor o guia era el personaje principal dentro del proceso enseñanza

aprend1zaje, ya que establecla las herramientas necesarias para poder llegar al 

conocimiento puro de cada sujeto. 

El precepto principal de Ignacio podrla enunciarse asl: Entre el entendimiento y la 

verdad, el maestro no debe interponerse sino favorecer su unión6 El objetivo fundamental 

de la pedagogía ignaciana es el de establecer una enseñanza que sea extralda por el 

alumno y pueda ampliarse con la ayuda del profesor. El jesuita tendrla como fin: 

1) Presentar una materia a la reflexión del esplritu, 

2) despertar el ánimo para el trabajo personal, 

3) llevar cuenta del esfuerzo de dicho trabajo, 

4) juzgar sus resultados y, una vez adquirida la perfección, 

5) el alumno confirmará en la verdad o en la virtud. 

El maestro debe empezar por la exposición de la verdad. Ignacio no querla una 

exposición larga o exhaustiva; el maestro debe hacerse encontrar poco a poco por el 

alumno y tomar el punto de partida de la cultura por medio de Ja reflexión. Es el alumno 

quien reflexiona. piensa. cambia, forma sus convicciones y progresa. 

Es hábil el que sabe sugerir pensamientos llenos de sentido, que excitan el énimo 

a reflexionar y a encontrar nuevas verdades. El verdadero educador despierta el 

deseo Es inexperto el profesor que, por el contrario, dice demasiado o dice poco. 

'CHARMOT. F. Pedagoola de los Jesuitas., p. 101 



La sobreabundancia y la sequedad paralizan el esplritu por Igual. En los dos casos 
opuestos, el esfuerzo del descubrimiento es imposible. Quedarse en el justo medio 
es un gran arte.• 
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En la pedagogla de los jesuitas el alumno tiene la libertad de preguntar, de 

expresar y de discutir. Al profesor le toca suscitar la discusión, dirigirla, orientarla y 

cuando se desvia, incitarla y sostenerla. Este es el primer paso del método ignaciano: 

Poner en vibración la inteligencia del alumno, /lavarle a que por si mismo haga los 

esfuerzos que exige la ciencia. 

El segundo punto que debe llevar el maestro es el estimular los ánimos del alumno 

para seguir adelante con el conocimiento. El profesor jesuita sabe, por experiencia, que 

no se llega a ser un hombre con valor cuando no se tienen Jos ánimos suficientes para 

realizar el trabajo, de aqul la unión de una pedagogía intelectual con una de voluntad, 

para inspirar a los alumnos altos ideales, en particular el amor de la verdad y la tenacidad 

en el trabajo. 

El tercer oficio del maestro es llevar cuenta del trabajo del alumno. Ignacio 

presume que el buen resultado de un ejercicio depende de la observación de ciertas 

reglas. es decir, se debe ensenar cómo hay que aprender, leer, recitar, declamar, 

componer. analizar. comentar, etcétera. Según las reglas, el educador inspecciona y 

corrige la manera de trabajar del estudiante y esta corrección no será en vano porque él 

verá con precisión la causa de sus errores. 

Otro ob¡etívo es realizar la crltica de la obra realizada. El muchacho trabaja y el 

maestro es ¡uez del valor de su obra, de sus talentos, aptitudes, orientación escolar y 

profesional. pero to esencial es que el maestro ensene al alumno a conocerse por sus 

propias obras Et profesor está obligado a conocer al alumno mismo, que revela, por 

medio de las obras. el temperamento, los recursos. las cualidades y los defectos. 

'ltHoem. p 102 

-··----·------~----=·.,._.-....._-_,..,,_, 



La educación no es una cosa abstracta. No todas las disciplinas, ni todas las 

ciencias. ni todas las carreras. ni todas las vocaciones son igualmente buenas 

para todos Hay que estimar en su valor la capacidad del alumno para dirigirle bien 

en tos estud1as 'º 

29 

Por último, el maestro debe confirmar los resultados adquiridos. Ignacio quiere que 

el gula examine con cuidado los diversos resultados. El educador sabe que cada alumno 

es distinto con relación a la verdad, lo que le obliga a dirigir el trabajo de cada uno en 

particular como si sólo tuviera un alumno que formar. 

En lo que respecta al método de ensenanza jesuita, éste se componla 

originalmente de cinco fases, las cuales eran en orden secuencial: la preelección, un texto 

era explicado a nivel etimológico, gramatical, literario e histórico; la concertación, ~ebate 

en clase acerca de los puntos principales de lo que se quería ensenar; la emulación, 

existía un contrincante por alumno, un rival con el que se competla para acrecentar sus 

conocimientos y avivar las sesiones desde un principio hasta el final de la formación 

jesuítica. Después se incluía la memorización de los puntos principales en clase y se 

continuaba con la expresión, donde se traduclan ejercicios de un idioma a otro. 

En los niveles avanzados se componlan trozos literarios y por último se intentaba 

imitarlos estilos literarios de autores clásicos sin perder el propio. 

La flexibilidad de currlculo permitla que, sí un alumno estaba demasiado 

adelantado para su clase, podla avanzar de nivel. El propósito era formar jóvenes cultos, 

capaces de expresar sus propias opiniones sin miedo y con los argumentos 

suficientemente fuertes y referentes a todos los temas relacionados con la humanidad. 

Los encargados de las instituciones eran los padres rectores, vivo ejemplo del 

deber hacer; le segula el prefecto, que Inspeccionaba la ensenanza; un profesor principal 

responsable de supervisar los estudios. 

lt>•dem. p 106 
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Asimismo. se representaba esta pirámide de autoridad en cada clase y se dividla a 

los alumnos en dos grupos: romanos y cartaginenses, con el fin de emularlos. Los 

mejores alumnos recibian el tltulo de magistratura soberana y se encargaban de la 

disciplina en clase. La jerarqula de autoridad continuaba, de tal forma que, en cada grupo 

existia la contraparte de cada alumno y según su rendimiento en clase y conocimientos 

podían ascender de lugar. 

Valoraban y reconoclan el esfuerzo de los estudiantes al otorgarles premios 

referentes a la gloria y el honor. En estos primeros siglos de instauración de colegios 

jesuitas resulta relevante la visión que inspira su doble obra social, puesto que, por un 

lado la calidad de la educación, su actitud de servicio y la atención que daban a los 

indlgenas elevaba la labor catequizante, pero por otro. los intereses comunes de la 

corona y la iglesia permitían extender el dominio en la colonia por medio de la unificación 

del lenguaje. 

Como podemos ver. el princ1p10 pedagógico de la educación ignaciana no era 

exactamente el de enseflar, sino el de dirigir al alumno en el progreso de la verdad. La 

tarea del profesor era mirarse a si mismo para adquirir la experiencia personal del trabajo, 

después se concentraba en observar y trabajar sobre la psicologla del alumno para 

adaptar los métodos a los temperamentos y condiciones individuales del avance 

educativo. por último, analiza y desarrolla la actividad personal de los alumnos para que 

cada uno descubra la verdad, con ánimo y prudencia. 

Posteriormente, con el surgimiento de la corriente innovadora se incorporaron -no 

sin numerosos debates- otras materias como la física que le otorgarían mayor concreción 

a su plan de estudios. 

Es hasta el siglo XVIII que coexistieron dos corrientes educativas dentro de la 

Compal"íia de Jesús: la de corte tradicionalista, inclinada puramente a las humanidades y 

con tendencia a las discusiones bizantinas y, la renovadora, que promovla el estilo 

clásico en la oratoria, la modernización en el método si/oglstico y el retomo a las fuentes 
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originales, la utilización del método experimental y de conocimientos modernos en las 

ciencias exactas (dentro del curso de fi/osofia) 11
• La Compal'lla habrla de enfrentar dentro 

de si. la lucha entre estas dos corrientes espirituales-educativas. Es sin duda un periodo 

polémico, pero gracias a él, la modernidad es completamente introducida en la Nueva 

Espal\a propiciando la renovación tanto en los estudios filosóficos como pedagógicos. 

''DE ESTRADA, T., Ensayos sobre la historia de la educación en México., p.41 
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1.4 LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS EN 1767 

Durante más de 200 al\os Ja Nueva Espal\a vivió en paz, Ja Iglesia y Estado 

trabajaban de acuerdo a sus tareas, hasta que un dla se resolvió separarlos y comenzó 

una rivalidad entre ambas. La mayorla de los historiadores afirman que el carácter 

sorpresivo y drástico de Ja expulsión, fue un acontecimiento que marcó el atraso y el 

estancamiento de la educación en México. 

La actitud que tomó Carlos 111 en contra de Jos jesuitas fue el giro absolutista que 

condujo a lo que se ha llamado despotismo ilustrado, por lo que el hecho fue en si mismo: 

un acto de poder absoluto, pero además sucedió porque. los jesuitas eran Jos educadores 

por antonomasia de Ja aristocracia, inspiradores del pensamiento polltico en que Jos 

aristócratas basaban sus aspiraciones pollticas. 

Deshacerse de Ja Compal'\ia, implicaba eliminar y derrotar en cierto modo a Ja 

aristocracia. así como al pensamiento polltico. 

Los jesuitas eran conscientes del acoso que venlan sufriendo con anterioridad, al ser 

acusados de instigar Ja oleada de motines del al\o anterior a su expulsión, pero no tuvieron 

noticia alguna de la medida que Carlos 111 se disponla a tomar hasta el momento mismo de 

su aplicación. 

El secreto estaba motivado por Ja intención de paralizar cualquier maniobra de 

protesta por parte de los numerosos simpatizantes de la Compal'\ia, sobre todo, por las 

clases populares. También se quería evitar que los jesuitas pudiesen huir, enajenar sus 

bienes. deshacerse de sus archivos. de sus papeles comprometedores, puesto que las 

ordenes reales incluían Ja confiscación de los bienes, de las «temporalidades» de Ja 

Compal'\ia. 

De esta expulsión dijo un comentarista de la época, Jerónimo 

Becker: "La expulsión de los jesuitas en 1767 fue el mayor golpe 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ..... 



asestado a los indios desde el tiempo de la conquista. En los 

pueblos de espanoles. sus colegios contenlan los súbditos del 

Rey más capaces. industnosos y amigos del orden: historiadores, 

naturalistas. geógrafos. maestros y ministros espirituales de los 

pobres y enfermos. en las fronteras fueron los mejores pedagogos 

y protectores de los naturales y los pilares más firmes de la 

monarqula Esta expulsión constrtuyó también un gran desastre 

para las misiones y para la influencia europea en las fronteras .• ., 
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En 1761 llegó a la Nueva Espal'\a el visitador José de Gálvez, un hombre 

considerado duro y sagaz. El objetivo de su visita era el de introducir nuevas reformas 

administrativas y preparar el camino para la expulsión de los jesuitas. Después de cuatro 

anos de su llegada fue nombrado virrey, y por lo tanto, tendrla el poderlo necesario para 

poder llevar a cabo su tarea. 

Semejante rumor de guerra - dice un historiador - José de Gálvez 

era visto con inquietud por los mexicanos. que no tenlan una razón 

para explicárselo. y no comprendlan ni podían calcular, como ahora 

nosotros. que se 1ntroducla en la sociedad un nuevo y poderoso 

elemento. que andando el tiempo tendrla grande influjo sobre los 

destinos del pais Instrumento ciego para cumplir una gran catástrofe 

en su pnnc1p10. permanec10 fiel a su instituto mientras el estado de 

paz no le d•o a conocer los provechos de la revuelta; cobró ánimo, 

fuerza y la ccnc1enc1a de si mismo en los campos de batalla de la 

guerra de 1ndependenc1a. se desmoralizo alll también; y cuando vino 

el t>empo de la libertad quiso a su tumo convertirse en senor e 

imponer su ley a la república bajo pretexto de que la habla formado." 

El 1 de noviembre de 1765 llegó a Veracruz el teniente don Juan de Villalba, con la 

orden de Carlos 111. para organizar al ejército de Ja Nueva Espal'\a y asegurar al pafs 

contra el peligro de un ataque exterior - el cual no era otro que el de la expatriación de la 

ora en de los iesuitas-. Orozco y Berra, dicen que para conseguirlo, era menester la fuerza 

am1ada en un pals en que aquellos religiosos por sus riquezas, por su influjo personal, por 

·. ORSO Garcla L S J hnp llwww s1mex orglaoostolados htm Apostolado de los Jesuitas en México, p.4 
· · ctr OROZCO y Berra M . Historia de la Dominac10n Espanola en México. IV, p.102 

-·-~ 
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su manera de obrar haciendo el bien y reparliendo beneficios eran dueños del ánimo del 

pueblo fanático e ignorante. 1• 

La pacífica Nueva Espal'\a, que habla gozado el bien de la unidad religiosa, empezó 

a perder su tranquilidad con la entrada del ejército destruyendo un trabajo que comenzó 

en siglos pasados con los jesuitas y su educación. 

Carlos 111, un rey poco inteligente, gobernaba el imperio espal'\ol. Era hombre piadoso, 

pero con devoción poco ilustrada. Solicitó a Roma, con necia insistencia, la canonización 

de un clérigo falto de instrucción llamado el hermano Sebastián, de quien era fanático 

devoto. al mismo tiempo que autorizó todo género de atropellos contra cosas y personas 

eclesiásticas para descatolizar a su pueblo. Estas caracterlsticas representaban la viva 

imagen de un gobernador pobre de pensamiento e influenciado de cualquier ideologla 

superficial. imagen típica de extranjeros ambiciosos interesados en el poder y las riquezas 

de nuestro país. 

El domingo de ramos de 1766, en el estallido del motln de Esquilache, esplas y 

delatores. bien remunerados. declararon haber visto a un jesuita llamado Isidoro López 

usando capas largas y sombreros con alas bajas, vestimenta que por decreto estaba 

prohibida en esta fecha. Le hicieron creer a Carlos 111 que aquella revolución habla sido 

promovida por la mano oculta de los jesuitas. 

En aquel entonces llegó a la fiscalla del Consejo otro polltico anticlerical, el 

asturiano don Pedro Rodríguez Campomanes, el cual redactó una consulta el 29 de enero 

de 1767. en la que se hablaba de que la Compal'Ha de Jesús aspiraba a la monarquía 

universal a través de la difusión de calumnias contra el monarca y pronósticos sobre su 

muerte que alborotaban al pueblo; dichos actos no fueron totalmente demostrados. Los 

a::usadores de los jesuitas pedían la expulsión inmediata de todos los miembros de la 

orden sin pensar en reformas, ya que los consideraban enemigos de la monarqula. 

'OROZCO y Berra M. Historia de la DominaciOn Espanola en México. p. 161 

-- -- .---.... 
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La consulta la guardaron en silencio hasta que fue aprobada por una junta especial 

formada por diversos duques de la corte. Entre los decires y maldecires que causaron la 

expulsión de los jesuitas, se les achacaba haberse enriquecido en las misiones, haber 

intervenido en política obstaculizando a los reyes de Espar'\a y hasta haber planeado el 

asesinato de los reyes José de Portugal y Luis XV de Francia. Asimismo, para poder 

convencer al rey. los consejeros emplearon una supuesta carta impresa en Espar'\a, donde 

se hablaba que el general de los jesuitas, P. Lorenzo Ricci, afirmaba que Carlos 111 no era 

11110 de Felipe V. sino de Isabel Famesio y del Cardenal Alberoni. Convencido Carlos 111, 

decretó el 27 de febrero de 1767 el extrar'lamiento de los religiosos de la Compañia. 

Dicho decreto no sólo paralizó la educación que los profesores jesuitas enser'\aban 

en todo el virreinato. sino que también los mandó al exilio. Los miembros de la Compar'lla 

de Jesús, a diferencia de otras órdenes religiosas se negaban a negociar con los estados 

no católicos, puesto que su ideal era totalmente diferente y la orden buscaba reconstruir 

toda la sociedad cristiana a través de sus enser'\anzas basadas en la fe, la reflexión, el 

respeto la dedicación y el continuo trabajo hacia los demás. Los jesuitas consideraban 

que la negociación con los no católicos era como levantarse contra el Papa, la autoridad, 

la 1erarquia y la propia naturaleza del hombre la cual era Cristo y, como fin inmediato la 

salvación eterna. 

Las causas de la expulsión nunca fueron hechas públicas. Hacia 1767 las 

monarquías de Portugal y Francia ya hablan resuelto eliminar a la Compañia de Jesús. 

Carlos 111 experimentó la constante presión de funcionarios civiles y eclesiásticos, quienes 

buscaban anula 3 influencia de los jesuitas en el campo educativo y económico. Se 

decia que sus intereses eran contrarios a los de la Corona y que actuaban como rebeldes. 

La verdadera causa de la expulsión de los jesuitas en los paises católicos fue el 

choque entre los derechos de la Santa Sede contra las regalías de la corona en relación 

con la 1gles1a. puesto que la Orden apoyaba que la teologla y la filosoffa se unieran a la 

Sagrada Escritura y estuvieran estrechamente ligadas al humanismo. Lo más difícil fue la 

petición de unir al clero con la estructura educativa para que pudiera ser apoyada 



36 

económicamente. además de la búsqueda del bien común y una verdad que permitiera la 

homogeneidad entre los hombres. Por supuesto que esto no convenla al rey, pues al abrir 

las mentes con ideologlas tan fuertes como la reflexión, la igualdad y la identidad lo 

comprometía a dar lo que pertenecla al pueblo. 

La orden de la expulsión llegó al virrey el 30 de mayo de 1767 y para cumplirla se 

tomaron muchas precauciones. Gálvez dirigió meticulosamente las operaciones con la 

finalidad de que los jesuitas no tuvieran tiempo de retroceder y organizarse. 

El 24 de junio, el virrey marqués de Croix hizo saber a la realeza que habla recibido 

del rey Carlos 111 el decreto en que ordenaba la expulsión de la Compañia de Jesús. Dicho 

decreto constaba de tres partes: la primera hacia mención a la persona que se dirigla; la 

segunda era una advertencia: Pena de la vida no abriréis este pliego hasta el 24 de junio a 

la calda de la tarde. El ejecutor se enterará bien de ella, con reflexión de sus cap/tu/os, y 

d1s1muladamente echará mano de la tropa presente o en su defecto, se reforzará de otros 

auxilios de su satisfacción, procediendo con presencia de ánimo, frescura y precaución. 15 

En la tercera parte se encontraba la real cédula: 

·os revisto de toda mi autoridad, y de todo mi real poder, para que inmediatamente 

os d1rijá1s a mano armada a las casas de jesuitas. Os apoderaréis de todas sus personas, 

y los remit1ré1s como prisioneros en término de 24 horas al puerto de Veracruz. Allf el 

momento mismo de la ejecución haréis se sellen los archivos de las casas y los papeles 

de los md1111duos. sin permitir a ninguno de ellos llevar consigo otra cosa que sus libros de 

rezo y la ropa absolutamente indispensable para el tiempo de la travesla. Si después del 

embarque. quedase en ese distrito un solo jesuita, aunque fuese enfermo o moribundo, 

seréis castigado con pena de la vida". 

'' TRUEBA. A. La ExpulsiOn de los Jesuitas. p.36 
'' lb•dem. p. 40 

Yo e/Rey. 16 
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Este apartado mencionaba todas las comisiones de las ciudades donde habfa 

casas jesuitas. Hasta ese momento, la orden estaba integrada por 418 sacerdotes, 137 

estudiantes y 123 coadjutores distribuidos en 25 colegios, 464 criollos, 153 alemanes, 44 

italianos, 12 franceses. dos portugueses, dos irlandeses, 11 seminarios, cinco residencias, 

una casa profesa y 133 misiones. Dicho acto significó la salida de casi 500 jesuitas; una 

tercera parte eran misioneros. otra trabajaba en obras caritativas y en el desarrollo de los 

e¡ercicios espirituales, y el último tercio eran maestros y profesores que se dedicaban 

particularmente a la enseñanza posterior a la primaria. También fueron expropiados los 

recursos con los cuales subsidiaban sus obras, al igual que sus edificios, fondos e 

instituciones educativas, mismas que cerraron de un dla para otro. 

El 25 de junio de 1767 se presentaron las fuerzas armadas con el delegado del 

virrey que notificó que por orden del rey Carlos 111, todos los jesuitas quedaban desde ese 

momento incomunicados y tendrfan que salir para España sin más pertenencias que la 

ropa puesta y el dinero que pertenecfa a cada uno. 

La noche del 24 al 25 de junio, las tropas tomaron armas y se dirigieron a cercar las 

casas ocupadas por jesuitas, tomaron las calles vecinas y todas las salidas. 

El despliegue de fuerzas y las amenazas evitaron que los alumnos, amigos y 

parientes de los jesuitas pudieran hacer algo; sólo en Pátzcuaro, Guanajuato, San Luis de 

la Paz y San Luis Potosi hubo manifestaciones importantes de indignación popular e 

intentos de impedir la salida de los padres, pero los ánimos se calmaron debido a las 

tremendas represalias. José de Gálvez ordenó la ejecución de 69 manifestantes. 

Esa misma manana del 25 de junio, quedaron presos a todos los jesuitas y, para 

evitar problemas con el pueblo, el virrey publicó la orden de destierro que terminaba con 

un par de frases que no admitla discusión alguna: "con la prevención de que estando 

&strechamente obligados todos los vasallos de cualquier dignidad, clase y condición que 

sean, a respetar siempre las justas resoluciones del Soberano, deben venerar, auxiliar y 

cumplir éstas con la mayor exactitud y fidelidad porque Su Majestad declara incursos en 
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su real indignación a los inobedientes y a los remiso, y pues de una vez para Jo venidero 

deben saber los súbditos del gran Monarca que ocupa en trono de España, que nacieron 

para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en Jos altos asunto~ del gobierno". 17 

Los desterrados salieron de Veracruz en varios barcos hacia la ciudad de Cádiz. 

Después de un extenso viaje que duró aproximadamente un ano y tres meses, los jesuitas 

llegaron a Espar'la en pésimas condiciones con un grupo de 101 personas, a pesar de que 

cuando salieron de México la orden la conformaban 678 sujetos. Los sabios jesuitas 

desterrados. ocuparon su tiempo en escribir obras inmortales que hablaban de aquellos 

acontecimientos desarrollados a lo largo de su estancia en México y en los otros paises 

donde extendieron su educación y ense/'ianza. 

Muchas son las consecuencias de la expulsión de los jesuitas en nuestro pals, pero 

la más importante. es sin duda, el cambio en el aspecto educativo, ya que se atentó contra 

la cultura y la patria y se provocó retraso en el progreso de México. Los astutos 

gobernantes estaban conscientes de todo Jo que haclan. Privar ·a un pueblo de sus 

educadores era necesario para someterlo fácilmente a sus leyes. 

Esta expulsión llevada a cabo entre 1759 (expulsión de Portugal y por lo tanto del 

B•asil) y 1767 (expulsión de Espana y de las Indias Espal'lolas) afectó de forma directa a 

un número importante de personas, instituciones y bienes muebles e inmuebles e, 

indirectamente. a todas las instancias de la monarqula portuguesa y de la española. El 

destierro tuvo que ver. por una parte, con la polltica regalista de Carlos 111. Desde su 

liegada al trono de España, el monarca hizo suyas las propuestas de reforma de la Iglesia 

por medio del poder civil; contraponiéndose a las ideas y leyes del poder pontificio y 

consecuentemente con aquellos -los jesuitas- que eran considerados máximos aliados del 

poder papal En este sentido. la expulsión marca ta historia de las relaciones entre Ja 

Iglesia y los nuevos Estados a comienzos del siglo XIX. No fue sino hasta 1813 que se 

restituyó en México La Compal'lla de Jesús. 

-----------
·· CERVERA M11an http //www yucatan.com.mx/especiales/yuc2001/html: El Ciudadano y el Súbdito p. 1 
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Este acontecimiento de la historia fue en si mismo un acto de poder absoluto, 

primer ideal de la politica aplicada por Carlos 111 y comúnmente llamado despotismo 

ilustrado. Dicha actuación de soberbia y prepotencia se reforzó porque los jesuitas eran 

los educadores de la aristocracia. Educadores e incluso inspiradores del pensamiento 

polltico en que Jos aristócratas basaban sus aspiraciones pollticas. Atacar por tanto a Ja 

Compañia implicaba -según esa hipótesis- descabezar a Ja aristocracia. Esto, tanto desde 

el punto de vista simbólico (el de Ja demostración de poder) como desde el personal 

(sujeción de la aristocracia en sf) y desde el argumental (eliminación, con Jos jesuitas, de 

la enseñanza del pensamiento pol/tico). 18 

Durante los siglos anteriores a la independencia, la Compañia de Jesús extendió su 

pedagogia a lo largo de la Nueva España al impulsar la educación y el florecimiento de 

diversos pensamientos reformistas. El tema predominante de los escritos, durante los 

años siguientes a su expulsión, demuestran cómo su cosecha en el aspecto educativo y 

social y la búsqueda del espíritu nacional en relación con la patria mexicana a través de 

sus riquezas espirituales y materiales, no fueron lo suficientemente cumplidas debido a la 

mala organización colonial. 

Los jesuitas refugiados en Italia dieron a sus obras ciertas modalidades que, 

reunidas. representan la sintesis del nuevo humanismo. Sin embargo, cuando fueron 

desterrados no registraron mayores avances en las colonias españolas a excepción de 

breves traba¡os de grupos religiosos como la Compañia Lancasteriana. 

La potestad eclesiástica habla regido la vida educacional de la Nueva España, y 

aún las pocas escuelas ajenas a la administración clerical, acataban rigurosamente los 

preceptos religiosos, morales y políticos que la iglesia dictaba. 

Con la lenta evolución de la vida colonial, se originaron cambios en el contenido de 

la enseñanza y en sus propósitos sociales. El interés preponderante que gobierno e iglesia 

'' BORJA Medina F .. Impacto en lberoamérica de la Expulsión' de los Jesuitas, 
h!1P //ww..·.tavera comtspanish/Jmpacto.htm 
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tuvieron por la población aborigen como sujeto de evangelización y aprendizaje, en el 

primer siglo de la colonia, se enderezó más tarde hacia los niveles superiores de la 

sociedad y favoreció a los criollos capacitándolos en la cultura para ejercer la gobernación 

civil y la eclesiástica y, para conservar en su beneficio la propiedad, el aprovechamiento 

del trabajo y otros privilegios a expensas de indígenas. Tal estado de cosas se prolongó 

durante los turbulentos años que siguieron a la consumación de nuestra independencia. 

-------"------~·-- ~ ------~·--~------------- ~ -
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Experiencia Pedagógica 

La llegada de la Orden en 1572 a México fue el principio de un proyecto educativo, 

que a pesar de ser en primera instancia evangelizador, era la base para separar el 

pensamiento sumiso del pueblo de la realidad social en que los mexicanos estaban 

sumergidos. asimismo. toda la tarea realizada, desde su estancia hasta la expulsión, se 

basó en el fomento de valores humanos, como el respeto, el bien común, la ayuda, la 

colaboración. la experiencia, la reflexión y la acción, lo que permitió que siguiera el 

nacionalismo criollo y la construcción de una identidad independiente de España. Cuando 

estuvieron exiliados y refugiados en Italia e Inglaterra, los jesuitas escribieron diversas 

obras que nos penmite tener una visión diferente de la educación en México. 

Si hacemos un análisis de documentos históricos, los jesuitas jugaron un papel 

importante en la construcción de la identidad mexicana como tal, ya que la dinámica 

fundamental de la metodologla ignaciana es la continua reflexión sobre la experiencia 

personal del hombre para poder discernir a donde nos lleva el espíritu humano. Ignacio 

e,,ge la reflexión sobre la expen·encia humana como medio indispensable para el discernir 

su vahdez porque si una reflexión prudente es muy posible, puede ser evaluada sólo 

clespués de una reflexión de la experiencia de una interiorización del significado y las 

wioi1cac1ones de lo que uno estudia, se puede proceder libre y confiadamente a una 

(·i<:cc1ón correcta de los modos de proceder que favorezcan el desa"ollo total de uno 

mismo como ser humano. Por tanto, la reflexión constituye el punto central para Ignacio en 

•" paso de la e,-penencia a la acción; y tanto es asf que conf/a al gula la responsabilidad 

pnmord1ai de ayudarles en el proceso de la reflexión 1
P. La pedagogía ignaciana desde sus 

1n1c1os. se describe como el funcionamiento de estos elementos dinámicos. 

La experiencia se define como aquellas condiciones que el profesor crea para que 

los estudiantes reúnan los contenidos de sus propios conocimientos y seleccionen lo que 

ellos consideren relevante para detenminado tema. Los jesuitas guiaban a la asimilación 

METTS. R . lgnac•o lo sabia . p. 5 

-~ ·~--------------. 
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de nueva información y experiencia para desarrollar las bases del concepto "aprenda a 

aprender" desenvolviendo las técnicas de reflexión. 

En su pedagogla, el proceso de ensel\anza-aprendizaje se basaba principalmente 

en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola, adaptados a la época, al perfil del 

hombre hispano y las circunstancias politicas y sociales. Lo más importante para ellos era 

llegar al significado, conocimiento y valor del estudio de la verdad en donde ponlan en 

práctica cuatro elementos: la memoria, el entendimiento, la imaginación y los sentimientos, 

aspectos estructurales de la actividad humana. 

La pedagogía ignaciana la entendemos como el proceso formativo que modela Ja 

conciencia, actitudes. valores, creencias y formas de pensar del estudiante e impulsa a 

pasar del conocimiento a la acción. Con base en Jo anterior. se entiende que la 

Pedagogla Ignaciana se conceptualiza como la práctica de la experiencia y la reflexión 

que trabajan dentro de una dinámica de ensel\anza-aprendizaje que prepara al sujeto a 

disponer y vencer todos los obstáculos que impiden la libertad y el crecimiento espiritual. 

La Compal\ía de Jesús llegó a México con una nueva metodologla de enseñanza y 

un innovador plan de estudios que permitía ver el avance educativo en los individuos. El 

Ratio Stud1orum establecia ideales, métodos y objetivos especificas y se componia de 

diversas materias que eran la guía de los profesores jesuitas para realizar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Lo interesante de este documento es la compatibilidad con la 

escuela escolast1ca de aquellos tiempos y se componla de disciplinas como arte, drama y 

musica retórica y humanística, moral teológica y cristologla, filosofía natural, matemáticas, 

5agradas escrituras. filosofía escolástica y teologla escolástica. 

Los tres principios que tomaban en cuenta los jesuitas para desarrollar su 

pedagogia son: El primero define la actitud que debe adoptar el maestro para con sus 

discípulos y la de los discípulos para con el maestro. El segundo determina Ja naturaleza 
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de la educeción intelectual, es un arte de despertar las facultades del niño. El tercero 

determina los medios con que se puede estimular la actividad del esplritu. 20 

En los al'ios anteriores a la expulsión, la educación novohispana impartida por los 

jesuitas. acaparó el escenario de la pedagogfa, principalmente dentro los niveles 

posteriores a la ensel'ianza primaria; sus colegios dominaron numérica y geográficamente, 

lo que los obligó a promover una reforma educativa en favor de una mejor formación del 

sujeto 

La investigación y continua búsqueda de conocimiento para superación del mismo 

hombre - rasgo inherente aún en la actualidad a todos los integrantes de la orden jesuita 

- Jos colocó dentro de la élite intelectual en calidad de lideres de la sociedad del virreinato. 

Esta ideología se ha conservado a lo largo de los siglos y ha permitido que la estructura 

curricular, asi como la ensel'ianza ignaciana, sean los parámetros que identifiquen a los 

jesuitas como un grupo intelectual que contribuye de manera natural la formación integral 

de los sujetos. así como el crecimiento ilustrado que conlleva a la dirección de 

organizaciones que plantean un bien común: 

La pedagogía jesuita se ha desarrollado a lo largo de la historia con sus altas y 

bajas. pero se ha consolidado como una educación fuerte con bases firmes que modela la 

educación a nuestra propia existencia y no a la de un solo grupo privilegiado. 

Desde un principio establecieron una ideologia distinta que les permitió sentirse 

parte de una cultura totalmente diferente a la de ellos, fueron los primeros que 

demostraron cierta extrañeza que los separaba de los españoles y no se consideraban, ni 

indios. ni españoles, sino simplemente mexicanos. Miraban al filósofo como "ciudadano 

del mundo", de ahí que toda su estructura educativa este fundamentada en la reflexión y la 

naturaleza social del hombre. 

CHARMOT. F .. La Pedagogía de ros Jesuitas., p. 99 
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Se aplicaron con fervor al estudio de las culturas indigenas y trataron de explicar las 

costumbres más reprobables de los indios, desde el punto de vista religioso, como los 

sacrificios humanos. Alegaron que todas las naciones del mundo hábian practicado, en 

algún momento, ·semejantes sacrificios·. Se quejaron contra ei excesivo celo de 

misioneros y conquistadores que destruyeron valiosas manifestaciones de las culturas 

prehispánicas. 

La educación fue el medio para enseñar las doctrinas de los filósofos modernos, 

que más adelante se convirtieron en principios pollticos de una revolución ideológica. 

Hicieron ver a los pueblos y a los hombres que en cada vasallo existla un ciudadano; el 

soplo de la libertad agitó los ánimos de México y España, donde los individuos se 

sublevaron contra el absolutismo, y los mexicanos sintieron la necesidad de la 

independencia para llegar a través de ella a la libertad. 

La Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVI por el vasco Ignacio de Loyola, se 

convirtió un siglo después en una orden religiosa con mucho poder cultural, económico y 

politico. 

En cualquier lugar donde estuvieran, los jesuitas siempre trataban de extender su 

influencia sobre la gente, y fomentaban un espiritu de autosuficiencia y orgullo social, 

según el lugar y el contexto, pues, las actividades de los jesuitas competlan con los 

grandes grupos de poder querían explotar la labor del hombre. 

Actualmente es una organización intelectual por excelencia, que se dedica a la 

educación. en todos los niveles alrededor del mundo hispano. Es también una orden que 

exige de sus miembros una obediencia absoluta y que ha conseguido establecer una serie 

de misiones con gran éxito económico. 

La Compañía de Jesús, fiel a su tradición cristiano-ignaciana, se ha esforzado en 

servir después de 215 años al trabajo educativo; están convencidos de que la educación, 

si no es el más eficaz, si es uno de los medios para colaborar en la construcción de un 

·--~-··-·----------------- ·--··-- -
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México nuevo, donde la justicia y la paz son el ambiente en que crece la solidaridad, el 

respeto y la comprensión entre los seres humanos. 

El desarrollo intelectual y moral de la raza mexicana se efectuó con más rapidez de 

la que era de esperarse. gracias al empello y comprensión de los jesuitas con respecto a 

las aptitudes de la raza Para ellos, los mexicanos son capaces de gobernarse por si 

mismos y de ocupar un puesto en la alta jerarqufa de la sociedad para convertirse en una 

nación, y alcanzar la soberanía del México de hoy. 
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LA TRANSICIÓN DE 2 SIGLOS: UNA REVOLUCIÓN IDEOLÓGICA 

El periodo comprendido por el movimiento de la Reforma del presidente Benito 

Juárez en el siglo XIX y hasta muy avanzado la época del Porfiriato representó una serie 

de reacciones en la pedagogia de nuestro país, e inclusive, en el mundo entero. 

Por su parte, la Compal'\ia de Jesús venía arrastrando una serie de crisis 

educativas y metodológicas desde al'\os antes, difíciles de superar y que, debido a la 

división de corrientes ideológicas provocaba roces entre la misma Compañía. 

En el movimiento de Reforma, la educación pasa a manos del gobierno, quien 

regulaba los parámetros educativos de los institutos. La formación fue el instrumento base 

para liberar a los sujetos del fanatismo, pero también el elemento único de transmisión del 

pensamiento entre los hombres del México independiente y Reformista. 

Posteriormente. en el Porfiriato prevaleció el descuido y desinterés del Estado para 

lograr una educación integral, ya que predominaba la ideología positivista, la cual se 

basaba más en el método científico que en la formación humanlstica. 

A estas etapas históricas le siguieron momentos de agitación social, como la guerra 

cr1stera. de la cual se desprenderían las nuevas ideas de institucionalización y regulación 

de la vida civil mexicana. 
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2.1 LOS JESUITAS DENTRO DEL MOVIMIENTO DE LA REFORMA JUARISTA 

Debido a las circunstancias políticas. la actividad de la Compañia de Jesús fue casi nula 

en lo que respecta el siglo XIX; aunque es importante resaltar la actitud de aquellos 

jesuitas mexicanos que dejaron huella después de la expulsión, puesto que varios de ellos 

publicaron importantes obras, que son clave en la confirmación de la conciencia histórica 

de los mexicanos que organizaron la emancipación de la monarquia española. asi como la 

lucha por la libertad dentro del movimiento de independencia. 

La Compañia de Jesús fue restaurada hasta 1814. En lo que respeta a los jesuitas 

mexicanos. fueron rescatados menos de 20 personas, los cuales encontraron las misiones 

totalmente deshechas, y completamente sin servicio los colegios en los que hablan 

trabajado. a pesar de todo, la Provincia fue restablecida en 1816 cuando el virrey hizo 

electiva la orden real para que la Compañia reanudara sus actividades. 

Hasta 1821 la Nueva España dependió de Madrid, pero en 1820 el coronel español 

Riego encabezó una revolución liberal que resultó triunfante. Como consecuencia de las 

reformas que introdujo en la Constitución, la Compañia fue nuevamente suprimida en 

todo el 1mperro Los pocos jesuitas que vivian en México tuvieron que dispersarse y 

esperar me¡ores tiempos para volver a trabajar, principalmente en el ámbito de la 

eaucac1ón. donde se desarrollo y creció notablemente, principalmente en lo que respecta a 

la educación privada 

Fueron vanos los momentos en los que se buscó la restauración y consolidación 

definitiva de la Compañia de Jesús en nuestro pais, pero dentro de la Constitución de 

1857 se prohibió la existencia de todas las órdenes religiosas, masculinas y femeninas en 

México. lo que creó una barrera en el desarrollo educativo. 

Nuestro pais. que había sufrido dos invasiones de los ejércitos norteamericanos, 

pa'.Jec16 desde 1861hasta1867, la intervención de Napoleón 111 de Francia, quien colocó 

en el trono al llamado emperador Maximiliano de Habsburgo, quien deseaba anular la 

1eg1slac1ón de 1857 y confiscar los bienes de las autoridades eclesiásticas. 
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Don Benito Juárez, que impuso al pals y estableció las llamadas leyes de 

Reforma. fue el héroe de la resistencia antifrancesa. Expulsó a ese ejército, fusiló a 

Maximiliano y volvió a gobernar al pals desde 1867. 

Aunque al principio de su gobierno D. Benito mantuvo férreamente el cumplimiento de 

las leyes jacobinas. al poco tiempo practicó más bien una polltica de tolerancia religiosa. 

La provincia pudo desarrollar sus actividades pero no por mucho tiempo. 

Uno de los eventos más importantes en nuestra historia es la Reforma Liberal llevada a 

cabo por Benito Juárez. Este movimiento fue el inicio en la reorganización de las 

funciones de la iglesia y sus alcances dentro de la sociedad en el México del siglo XIX. 

Es en este periodo, se deja sentir el impulso de una nueva corriente nacida en 

tierras europeas el liberalismo, el cual se introduce en diversos ámbitos de la sociedad 

mexicana. entre ellos la educación que continuaba bajo el velado control de la iglesia. La 

educación presentó ideas nuevas, como la del sistema de "monitores" implementado por 

la Compañia Lancasteriana, fundada en 1822 y que incursionó nuevos métodos de 

enseñanza 

El liberalismo llegó a México apoyado por cambios importantes dentro de la 

organización política. económica, social e ideológica de ese tiempo, y el primer momento 

lo encontramos con el ascenso de la clase media liberal al ambiente polltico, encabezado 

¡:,::;e Valentin Gómez Farias y el pensador Don José Maria Luis Mora. Lo anterior, provocó 

qcJe la educación se orientara al nuevo criterio del estado liberalista y se privaran los 

P'' •lieg1os del clero respecto a la ensel\anza. Este fue un intento para desarrollar la 

o·~an1zac1ón objetiva y cientlfica de la educación aún antes de Benito Juárez y sus Leyes 

de Reforma. 

el primer obstaculo al que deben enfrentarse Jos liberales, es destruir 

una concepción del mundo y socializar otra. EL problema no es militar 

ni jurld1co. sino educativo. Sólo a través de Ja educación será posible 

que miles y miles de ciudadanos entiendan que Jos liberales consideran 

peligroso al catohc1smo por el uso que de él hace el clero al convertirlo 

-- !....__ 



en una arma polltica Que entiendan que una cosa es la religiOn como 

concepc¡On del mundo y otra el clero como instituciOn polltica. Que 

entiendan que para construir la nueva república independiente y 

federal, primero es preciso destruir ese cuerpo heredado de la 

Colonia 2
' 
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Benito Juárez quien fungia el puesto de Ministro de Justicia y Negocios 

Eclesiásticos del nuevo gobierno. inició en noviembre de 1855 la acción militar y polftica 

con la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del 

Distrito y Territorios, mejor conocida como Ley Juárez. El propósito principal de esta ley 

fue crear las bases de la igualdad de los individuos, debilitar la influencia politica y 

económica y reducir la condición de privilegio del clero y del ejército. En los términos que 

nos competen. esto significó un paso importante hacia el laicismo, hacia la libertad de 

cultos y hacia la apertura y protección de diversas escuelas, ya no sólo patrocinadas por la 

1g:es1a romana sino inclinadas hacia ei principio de centros de estudio que se apartaban de 

su esencia religiosa. 

Dentro de las reformas de la Ley de Juárez, se estableció la supresión de los 

tr•bunales especiales. con excepción de los militares y eclesiásticos bajo Ja condición de 

que no trataran asuntos que no pertenecieran a su fuero; intentaban fortalecer al Estado 

frente a estos dos poderes y trataban desamortizar los bienes de Ja iglesia y las 

propiedades del pueblo. 

Esto fue el inicio del problema del latifundismo en el Porfiriato, ya que produjo el 

efecto contrario deseado por los liberales. En vez de promover pequefios propietarios y 

modernizar al país. provocaron consecuencias catastróficas para las comunidades rurales, 

pues no se abolió a la par el peonaje y servilismo, tanto civil como eclesiástico. El 15 de 

sect1embre de 1857 se aprobó la Constitución Liberal y Federalista por parte del 

Congreso lo que provocó la reacción de conservadores y el clero, dando lugar a la 

~'~] Jnda de las guerras de Reforma, cuando Juárez era Presidente de la Suprema Corte 

de Just1c1a (1858- 1860). y que poco después, al declinar el cargo Ignacio Comonfort, 

res1b1ria el titulo de Presidente de la República. 

MARTINEZ Della Rocca S . EducaciOn y Proyecto liberal, p. 34 

--
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Muchas de las leyes promulgadas fueron determinantes para la iglesia católica, su 

función y desarrollo en nuestra nación, ya que lograron la perfecta independencia entre el 

Estado y la Iglesia (artículo 3°). Se nacionalizaron los bienes eclesiásticos (templos) que 

se convertirían en colegios del Estado y se decretó la expulsión del Nuncio Papal por 

considerarlo enemigo del Gobierno. Debe aclararse que aunque el pals tenía diversos 

conflictos sobre la determinación de los artlculos anticlericales, nunca se olvidó a la 

religión católica. sino mas bien, a la iglesia y sus dirigentes. 

Antes de esta promulgación, algunos caudillos liberales hablan expedido decretos 

relativos. como en Míchoacán donde se suprimían las comunidades religiosas; la 

educación de los siglos XVII y XVIII, a cargo de frailes y clérigos y destinada a clases 

privilegiadas. sufrió la paulatina influencia de las nuevas ideas en materia de enseñanza, 

gracias a los movimientos politicos logrados por la reforma de Benito Juárez. 

Debido a todos los factores esbozados, el periodo juarista no es un lapso 

representativo de la tarea jesuita en el México del siglo XIX, sino un antecedente para 

explicar las situaciones en las cuales se desarrollaron los colegios y sus doctrinas en el 

s1gu1ente periodo. 
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2.2 LOS JESUITAS DURANTE EL PORFIRIATO 

Una vez que triunfa la Constitución de 1857, la situación social en la República 

Mexicana no permitió el crecimiento de las instituciones educativas de corte religioso, sin 

embargo los jesuitas no se dieron por vencidos y continuaron con la misión educativa 

dentro de sus colegios. 

Los colegios jesuitas venían atravesando uno de sus peores momentos desde 1873 

debido a la expulsión de la orden, expedida y llevada a cabo por Sebastián Lerdo de 

Te¡ada, y aunque consiguieron que algunos colegios subsistieran en la clandestinidad, su 

situación no se regularizó sino hasta el periodo presidencial de Porfirio Dlaz que estableció 

una política de conciliación entre Iglesia y Estado, lo que serla el comienzo para continuar 

abiertamente con su labor educativa, pues el fin que mantenla vigente a los colegios 

jesuitas dentro de este ámbito era, precisamente, la formación religiosa que promovlan 

dentro de sus colegios. sin embargo el número de estudiantes era bajo, a razón de que 

ex1stia poca población en edad apropiada para ingresar a Ja institución, pues la invasión 

francesa y la agitación social posterior a la muerte de Benito Juárez, habían mermado a 

los habitantes. 

A lo largo del periodo de Diaz, México se introdujo en la idea de progreso y se 

identifico con la libertad de crear un pals moderno. El porfiriato heredó de Juárez la Ley de 

Instrucción de 1867 que establecía los principios liberales de una educación laica, gratuita 

y obligatoria; aunque eso no detuvo que se pactara con la iglesia la creación de 

instituciones particulares que se convertirían, más adelante, en las de mayor prestigio en 

el pais 

Díaz permitió que los jesuitas trabajaran una vez más en el ámbito educativo y 

abrieran nuevas escuelas, tanto gratuitas para los hijos de los obreros, como de paga 

para familias de alcurnia. La educación superior se dirigió a estratos sociales altos y para 

aquellos que tenían posibilidades económicas de continuarla, entre la población asistente 

se encontraban los hijos de terratenientes o latifundistas que heredarían las propiedades 

de sus padres y a quienes lo que menos les interesaba era conseguir un empleo gracias a 
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su profesión. Este fue el atractivo principal de la educación para la vida, tanto para los 

padres. como para los mismos jesuitas, y también fue la razón, por. la cual los alumnos 

permanecían en sus instituciones, sin que el objetivo principal fuera conseguir un tltulo. 

La orden comenzó a adecuar sus programas clásicos, con los tradicionales que el 

Estado marcaba. los jesuitas insistian en Ja necesidad de formar abogados, médicos y 

comerciantes que el país requerla, mientras que las familias exigían una formación de 

hacendados y comerciantes para sus necesidades particulares. Periódicamente los 

¡esuitas reelaboraban su metodologla de enseñanza y planes de estudio para obtener la 

validez de sus tltulos profesionales. 

El primer objetivo de la Compañia de Jesús era formar hombres al servicio de Dios, 

y por ende del pueblo. esto se centraba en la idea de formar lideres seguros y firmes en el 

pensamiento cnstiano con habilidades, hábitos y virtudes para poder dirigir al pueblo 

cnst1ano y defender1o22
; lo que implicaba que toda persona que fuera bautizada, debla ser 

orientada por una educación católica. Los alumnos y sus padres recurrfan a la formación 

rei•g1osa para cumplir con los requisitos que la misma institución eclesiástica les imponfa a 

t·a;és de la ilturg1a e ideología cristiana, en donde el pueblo tenia como objetivo principal: 

la salvación de su propia alma. 

La educación resultó ser una demanda básica y una prioridad política importante 

que dio lugar al establecimiento de varias escuelas orientadas hacia el ideal ignaciano, asl 

los ¡esu1tas se fueron movilizando para crear colegios e instituciones que les permitiera 

formar hombres para el bien de México, tales como el Colegio de Puebla, el Colegio de 

Salttllo y el Instituto Cientifico de San Francisco de Borja. 

Colegio de Puebla 

Uno de los colegios con mas auge en aquella época fue el Colegio del Sagrado Corazón 

1 ie~o¡ en la ciudad de Puebla, donde asistlan alumnos de varias partes de la República 

r.~02,.cana. se consideraba de primera enseñanza y, como en todos los colegios de la 

cei.,.,pañia se empleó el ratio o plan clásico, con latln, retórica y filosoffa, además de 

1 ü'<RES Septoen. V. La Educac16n Privada en México; p. 37 
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literatura. historia. drama y teologla. Su base principal era rescatar el aspecto humanlstico 

y en México fue una currícula completamente diferente que trataba de adaptarse a las 

necesidades de la sociedad. sin dejar a un lado el arte de profundizar en el pensamiento 

de los demás Muchos fueron los cambios que se le hicieron a este plan de estudios a lo 

largo de los al'los. pero la defensa siempre segura y constante por parte de Jos jesuitas 

perduró hasta fines del porfiriato. sin embargo tuvieron que adoptar e/ oficial porque sus 

títulos no tenían validez23
. 

Desde 1874 se introdujo un museo de comercio y agricultura, academias de 

literatura e historia. el gabinete de física y el primer observatorio metereológico en el pals; 

posteriormente adqu1r1eron un telescopio, Jo que posibilitó incluir el estudio de la 

astronomía. pero ni con todo esto logró aumentar su matricula de alumnos, Jo que 

dt:sencadenó problemas económicos que llevaron a Ja orden a oficiar misas en los 

pueblos cercanos para atraer a jóvenes estudiantes que se interesaran por una formación 

capaz de convertirlos en nuevos ciudadanos al servicio de los demás. Se hicieron viajes 

p:ir la república para promover esta educación y Jos resultados se vieron hasta el año 

s•~..J1ente cuando empezaron a acudir estudiantes de varias ciudades cercanas al Colegio, 

g·a:.1as al ferrocarril que colocaba a la cuidad de Puebla en un Estado privilegiado 

'E:specto a otras ciudades. 

El Colegio empezó a contratar a profesores seglares que mantendrían un nivel 

su¡,,E:nor en la educación y en la enseñanza gracias a la disciplina férrea en la que siempre 

crf"yeron.'' la cual actuaba como herramienta formativa que consistia en establecer un 

r,:;cario escolar ÍIJO y bastante rígido. con salidas de domingos condicionados por méritos 

auE: conseguian a lo largo de la semana. En caso de que algún alumno renunciara a 

:·.,~as las salinas y solo mantuviera Ja del último domingo de cada mes, se le otorgaba una 

cc•sMc1ón especial. también se les recomendaba a Jos padres de familia que sus hijos no 

as•st1eran a bailes. teatros, circos, etcétera, pues consideraban que ese tipo de 

E:s;_.ectáculos les causaba un embotamiento de los sentidos. 

BA.ZANT. M H1~toria de la Educación durante el Porfiriato; p.187 
·' lbooem, p 189 TESIS CON 

FALLP. DE ORIGEN 
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Cuando los jesuitas tuvieron que adoptar el plan de estudios que dictaba el 

gobierno. experimentaron disgusto, pues su plan clásico tenla tres siglos de no ser 

modificado y argumentaban que el estudio de las lenguas y de las literaturas griega y 

latina desarrollaba y perfeccionaba las facultades del ser humano, el pensamiento se 

agudizaba al fortalecer su capacidad de critica, voluntad y reflexión; su gusto se formaba 

al igual que el estilo y se despertaba la imaginación25
• 

De esta manera su plan curricular respondla al siguiente margen de formación: 

primero se desarrollaban las facultades y posteriormente se cultivaba el entendimiento, 

donde hacían uso de la filosofía como guia principal a la que calificaban como ciencia 

general, encargada de analizar los conceptos supremos universales y base de cualquier 

otra área de conocimiento. 

Las matemáticas. en contraposición, eran consideradas como un área fría que 

privaba al sujeto de su capacidad de juicio y de sentir ante una determinada situación; era 

un medio para desarrollar las facultades intelectivas, pero no una solución para desarrollar 

las facultades afectivas. 

El método jesuita creía en la emulación, en la memorización, en las clases orales 

apoyadas por medio de textos, en los premios o reconocimientos honorificos y en 

examenes semanales. puntos que los diferenciaba de los institutos de gobierno, pues 

mientras la orden aplicaba exámenes cada semana, en las escuelas oficiales se 

realizaban una vez al al'lo. 

La Ratio Stadiorum siguió siendo un documento de uso, un código simplificado que 

debía ponerse en práctica y proponia una serie de reglas prácticas que aclararon 

sucesivamente el sentido de su acción pedagógica; no partió de prejuicios psicológicos o 

doctrinales. resumió en reglas sumarias, las normas que parecieron más convenientes 

para la ensel'\anza de las letras dentro de un ambiente ético. 

"ldem 
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Colegio de Saltillo 

Los jesuitas fundaron el Colegio de Saltillo en 1888 apoyados por el obispo de Linares 

Francisco Vera, cuya diócesis abarcaba los estados de Nuevo León y Coahuila. 

El Colegio inició sus actividades educativas basadas en tres cursos: el 

preparatorio. el clásico o literario y el cientifico, los cuales tenlan como objetivo principal 

preparar al alumno para carreras comerciales o profesionales, asl como garantizar una 

formación religiosa. literaria y moral. 

Existía un cuarto curso opcional dirigido a jóvenes· cuya · edad, salud o 

circunstancias familiar no les permitla completar sus estudios;.por:16'.q~e tomaban en un 

año las materias necesarias para concluir una carrera comeréial'o'de'agÍi~uÍtura. 

Los cursos preparatorios estaban planeados para Introducir a los alumnos a 

estudios literarios - clásicos. a fin de ingresar a un nivel superior, éste se dividla en: un año 

de clases de introducción o sección primera, otro de elementos o sección segunda y por 

ultimo un año de clases de rudimentos o sección tercera. 

Se impartían clases de lectura, escritura y catecismo de la doctrina cristiana, 

gramática castellana y latina, griego, aritmética y geografía, historia sagrada y profana. 

canto y piano. francés e inglés. ya que estaban concientes que la cercanla con Estados 

Unidos lo convertía en un idioma necesario. 

La institución tenia la modalidad de interinato. medio interinato y alumnos externos 

con diferente modalidad de pago. Los jesuitas también reciblan niños que no tenlan las 

posibilidades económicas para cubrir las cuotas, por lo que sus estudios eran cubiertos 

con dinero de los estudiantes pensionistas. 

Las horas de estudio eran de un mlnimo de 4 o 5 horas diarias, ya que los 

exámenes públicos duraban varios dlas y estaban conformados .P5!!j_i_ve!~as materi~~· se 

examinaban de ocho o diez niños por día. TES}(; ;':'. . . : 
F'ALL i\ f'i~' iJn !I!Ef·r 

" '" LJ .u r~- \....~ .. -'4 
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Las condiciones climáticas y contextuales de la ciudad de Saltillo, diflcilmente 

propiciaban enfenmedades entre sus habitantes; no debemos perder de vista que en este 

periodo de la historia el promedio general de vida del mexicano era de 26 años y que 

aproximadamente 392 de cada 1000 niños morían. También contaba con el ferrocarril, que 

unía a Saltillo con Estados Unidos y con la Capital de la República Mexicana, tenían el 

total apoyo de la alta sociedad saltiilense e inclusive realizaron mejoras a sus 

instalaciones, pero nunca tuvo el alumnado que esperaba, esto se debla principalmente a 

la competencia con el Instituto Madero del Estado. 

La controversia entre el colegio estatal y el jesuita, la poca constancia de los 

alumnos externos que eran hijos de hacendados o comerciantes y fa cercanía con Estados 

Unidos. provocó que hubiera una baja en la matricula de sus alumnos, ya que a las 

familias con un alto nivel socioeconómico, les interesaba que sus hijos tuvieran el dominio 

del idioma ingles. por lo que preferlan enviarlos a estudiar en escuelas americanas que 

pc;s1bihtaban su aprendizaje. 

En ténminos generales, el Colegio de Saltiflo se inclinaba a fortalecer la 

memorización. la disciplina. la religión y los premios, pero como mencionamos 

anteriormente. tuvo muchos factores en contra que no permitieron que su matricula 

estudiantil se incrementara como hubieran deseado. 

lns/1/u/o Cientifico de San Francisco de Borja 

En la Ciudad de México se fundó el instituto Científico de San Francisco de Borja en el 

año de 1896 aprovechando que existían una atmósfera de tolerancia y flexibilidad hacia el 

tema religioso Su misión era contrarrestar la educación de corte positivista que ofrecía fa 

Escuela Nacional Preparatoria. 
'.'.''; . 

El Instituto estaba situado en el edificio de: Mascarones, que fue vendido por el 
"• 

a· zob1spo de México y el dinero -40000 pesos~ seria reunido por La Junta de Bienechores, 

conformada por Rafael Dondé, Antonio Escandón,: R~fael Ortiz de la Huerta, Don 

Fernando Orvañanez y los hermanos Cortina, a condición de que fuera de paga y con la 
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consigna •tos que lo desean y lo han de aprovechaf"l&. Ofrecla a Ja sociedad una 

fundamentación de las sólidas bases de Ja religión, la moralidad y la ilustración moderna. 

En lo que respecta a la organización curricular, se acordó impartir las mismas 

materias que exigían las leyes de instrucción pública para igualar el nivel académico, 

aunque nunca estuvieron de acuerdo con el positivismo, pues era una doctrina que 

confrontaba dos visiones del mundo en general: la visión positivista postulada por el 

gobierno. y el humanismo. estandarte de la Compal\la Jesuita; el rigor cientlfico de la 

razón humana contra el alma. el espíritu y Dios. 

En un principio se ofrecieron dos cursos de primaria inferior y primaria superior o 

latín. se insistió en impartir el Ratio Studiorum junto con los cursos de materias de 

1nstrucc1ón oficial para graduarse en la preparatoria, lo que provocó que Ja matricula de 

sus alumnos se redujera pues consideraban que eran demasiadas materias para su 

estudio por esta razón en el año de 1897 se adoptó sólo el plan de estudios oficial y el 

Ratio Stud1orum se vio severamente modificado en cuanto a lo estricto de su seguimiento. 

Las materias en las que los jesuitas tenian completo dominio eran las que 

correspondian al aspecto humanistico, que incluia el estudio del latln y griego junto con las 

ciencias exactas. según lo marcaba el plan positivista. Por lo que respecta a los 

e.amenes. el alumno tenia un temario para prepararse, siendo totalmente públicos y en 

forma oral. excepto en matemáticas, donde se auxiliaban con una pizarra y eran aplicados 

por un ¡urado compuesto por tres personas, quienes haclan una elección entre temas 

como aritmética álgebra o trigonometría analítica; con grado de dificultad correspondiente 

a un nivel de 2° o 3° de secundaria. 

La diferencia educativa entre el plan de estudios estatal y la currlcula jesuita, era Ja 

1mportanc1a que le daban a cada materia, por ejemplo, mientras que la Escuela Nacional 

Preparatona impartía el latin como una materia indistinta durante dos horas diarias en uno 

o dos semestres, los jesuitas la concebian como el instrumento que les permitla una 

buena traducción y comprensión de tex1os de los filósofos clásicos, a fin de conocer su 

pensamiento fluido y ordenado. 

· TORRE Septién V, La Educacion Privada en México 1903-1976: p. 61 

_, 
·~·~----~-
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Los incentivos por parte de los jesuitas a sus alumnos también fueron cambiando a 

través de los tiempos. crearon clubes en 1906 estilo yankes al que llamaban Junior Club, 

el cual era una asociación estable que buscaba agrupar a los antiguos alumnos por medio 

del deporte, conser~ando la tradición de Jos buenos consejos y costumbres que se 

cultivaban dentro del Colegio. La competencia se organizaba en forma anual y Je daban 

un toque de celebridad. invitaban a los padres, maestros, compañeros y algunos 

miembros del gabinete de Porfirio Diaz o su esposa, Doña Carmelita Romero Rubio de 

Diaz La celebración era utilizada para entregar Jos premios de buena conducta y 

aprovechamiento. 

En el porfiriato la educación fue favorecida por los diversos programas dirigidos a 

impulsar el progreso. fue el medio para la expansión de los nuevos ideales nacionales y se 

convirtió en la balanza perfecta entre el Estado, Ja Iglesia y el pueblo. La estabilidad 

lograda fue truncada por la Revolución, pues se presentaron diversas circunstancias 

sociales y políticas que provocaron la clausura y cierre definitivo de la mayoría de los 

colegios tanto particulares como estatales, ya que los convirtieron en hospitales, cuarteles 

; almacenes 

Los colegios jesuitas sufrieron grandes daños: destrucción y deterioro de 

1'>stalac1ones. perdidas de ejemplares literarios y objetos de valor de la Orden. La mayoría 

ar: los ¡esu1tas fueron refugiados en casas o en la ciudad de San Francisco California 

r·asta el periodo de Venustiano Carranza, donde se plantearon nuevas reformas para la 

educación en su totalidad. 

Durante los siguientes anos sucedieron cambios estructurales en Ja educación, se 

llevaron a cabo reflexiones episcopales pastorales, en donde los jesuitas tenían como 

interés primordial la formación de líderes preocupados por la libertad y el crecimiento de 

todos. haciéndose patente el compromiso y la participación con la sociedad. Con ello se 

v1n1eron debates pedagógicos que concluirían por favorecer sólo a una élite social. 

TbSI3 CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. POLITICOS Y ECONÓMICOS DEL MOVIMIENTO 

CRISTERO EN MÉXICO 

El movimiento Cristero en México es uno de los acontecimientos de la historia que 

repercuten considerablemente en el ámbito educativo, pues no se aboca simplemente en 

la segunda década del siglo XX, sino que envuelve factores pollticos, económicos y 

sociales que se vienen arrastrando desde el periodo del virreinato. Este movimiento surge 

como una reacción de la iglesia ante diversas medidas juaristas que Alvaro Obregón y 

Plutarco Elias Calles deciden ejecutar. Se convirtió en un episodio histórico, más de tipo 

polit1co que de dominio de credos. 

La explicación del conflicto entre estos dos poderes se debe a que la burguesla 

rompió con un esquema feudal e introdujo la libre competencia y el antimonopolio clerical 

en todos los aspectos dentro de la sociedad. 
. . ··.,' 

En la época colonial. las relaciones entre la administración de 1a'ce:c;rona española y 

la .g1es1a católica se regulaban mediante el Patronato Real, que era. el conjunto de 

<i·"·echos concedidos por los Papas a los reyes de Espana; se consideraba una especie 

dE- agradecimiento por difundir el catolicismo en sus dominios. Dentro de este Patronato 

p,,a: se incluían privilegios para los reyes espanoles, tales como el derecho de construir 

•g'es.as y propagar la fe en nuevas tierras, proponer a los candidatos para los altos 

rr.a.,dos ecles1ast1cos y de disponer de las nueve décimas partes del diezmo de la iglesia. 

Posterior a la conquista, se les concedió a los reyes españoles el derecho p/acel, el 

cual 1nd1caba que sin el consentimiento y conformidad del rey, ninguna comunicación o 

d•sposición del Papa podía ser publicada en las colonias americanas. 

Esta situación surgió en detrimento de la acumulación de bienes de la iglesia 

católica. pues entre ellos podemos ver la posesión de haciendas, la colecta del diezmo, la 

;¡;yopiac1ón de bienes mostrencos, así como toda clase de regalos y ofrendas; todo esto le 

pt:rm1tió a la iglesia ser el propietario más poderoso del virreinato, y más adelante, de la 

Re publica 

_,_.___.___'.···. 
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El peligro de la iglesia como aparato monopólico ya lo habla visualizado el poder 

civil, por lo que en el año 1644 el ayuntamiento mexicano dirigfa una petición al rey 

espal\ol para • ... que la iglesia no fundara más conventos ya que en esos momentos 

conformaban más de la mitad de toda Ja propiedad del pals; que no se ordenaran más 

sacerdotes. pues existian más de seis mil sin ocupación y que se disminuyera el número 

de fiestas religiosas, pues solo fomentaban Ja ociosidad. Esta situación no fue atendida y 

la situación no habría de cambiar sino hasta el siglo XVI// (1767), cuando Carlos 111, ante el 

peligro de una cnsis financiera en España decide expropiar a Ja Iglesia de América parte 

de sus nquezas'~' Es en este año donde son expulsados los jesuitas de las colonias 

americanas y sus propiedades son confiscadas, pasando éstas a manos de la Corona 

Española todo se debió a que los jesuitas eran -y continúan siendo- una de las órdenes 

rel1g1osas con mayor solvencia económica. Para darnos una idea, solo en la Nueva 

España se les confiscaron 126 haciendas y ranchos. 

Un poco antes del movimiento independiente encontramos que fa iglesia tenla tan 

sol:; en f.1éx1co ·9439 servidores de culto asegurando la actividad en 1072 parroquias, 274 

m:;'lastenos y M1s10nes..2e_ La iglesia era dueña de fas dos terceras partes que se 

t·aba¡aban en Méxrco. dueña también de dos terceras partes de los edificios construidos 

en la capital. concedia empréstitos a cambio de bienes inmuebles como tierras, 

;: ''.)¡:;.edades ganado. tierras En resumidas cuentas, la iglesia era el banco del pals y sus 

altos mandatarios. los accionistas de las mismas. Un ejemplo de lo anterior lo 

¡:,r.:,porc1onan los números tan altos que recibía el arzobispo de México tan solo por los 

.~.:"reses de las hrpotecas: "123000 pesos anuales contra nada más 90000 pesos del 

¿¡rzobispo de Guadalajara. Según algunos historiadores, el valor total de las propiedades 

de la 1gles1a en la Nueva España, en el año de 1800, ascendla a 260,000,000 de pesos'129
• 

Un capítulo inquietante para la iglesia católica tanto en Espal\a como en América 

Latrna fue la revolución española de 1820 a 1823, en fa cual el virrey juraba lealtad a la 

: LARIA. N La Rebelión de los Cristeros: Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado en los anos 1810-
1926 p 27 
:• loiaem, p 28 
.-~ 1oem 
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Constitución de Cádiz de 1812'. En Madrid se emitieron leyes con el fin de disminuir la 

influencia del clero. como la supresión de inmunidad en los casos criminales y demás 

delitos. la disolución de todas las órdenes religiosas y monasterios, la total prohibición de 

las actividades jesuitas y la confiscación de sus propiedades inmobiliarias, lo que debilitó 

considerablemente la fuerza e influencia de la iglesia en el reino espai'iol. 

Como se puede deducir. diversos obispos ejercieron presión sobre el virrey para 

que no se aplicaran las reformas de las Cortes de Cádiz, lo que permitió que las 

autoridades mexicanas solo clausuraran algunos monasterios en la Ciudad de México y 

confiscaran los colegios jesuitas en Puebla. Este serla el motivo principal de la total 

1ndependenc1a de México hacia España. Una vez consumada la independencia, la 

s:tuac1ón económica y politica de la iglesia permitió que creciera su lugar dentro de la 

s:i::iedad mexicana. inclusive mejor que antes, pues conservó todos los privilegios 

feudales y riquezas. a través del articulo 110 que le concedla al Presidente el derecho de 

Piacet y la religión católica era declarada la religión del Estado. 

Por mencionar algunas de las cuotas que permitieron que se incrementaran 

r~evamente sus arcas citaremos lo siguiente: 

• El pago por contraer matnmonio sobrepasa la mitad de los ingresos anuales de 

un obrero. por el bautizo de los ni/los y la misa de difuntos eran tan 

e, tremad amente elevadas que por ello algunos feligreses pagaban cuotas 

semanales durante toda su vida para caso de fallecimiento. A los campesinos muy 

pobres. que no podían pagar con dinero a los sacerdotes se les obligaba a llevar 

malz. fn¡oles tngo que después vendlan y el dinero que produclan iba a parar al 

bots11Jo de los curas ..lO 

Tras ser derrotado Napoleón. en el Congreso de Viena triunfa el conservadurismo sobre el liberalismo. sin 
ernt;argo contmUna vanas logias reuniéndose en la clandestinidad, como los carbonarios o los masones, 
•:a'.¡,~do de onstaurar un régimen ilberal apoyados en la Constilución de Cad12 de 1812, la cuál conlenla las 
aso··acoones hberal1stas tanto en el aspecto ideológico como comercial, politice y económico. 
' ID•dem p 29 
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Las agitaciones sociales en estos anos no cambiaron en mucho el sistema de la 

iglesia, aunque en el ano de 1829 el gobierno pierde la polémica discusión por conservar 

el Patronato Real, debido a la falta de consistencia de la clase burguesa que apenas 

comenzaba a formarse y no contaba con una injerencia polltica de peso: ejemplo de esto 

es la iniciativa del gobierno del liberal Valentln Gómez Farías, quien intentó llevar a cabo 

leyes similares a las de la Reforma. Gómez Farias asesta el primer golpe serio a la iglesia, 

cuando promulga las leyes de 1833 y 1834 que abarcaron la liquidación de los privilegios 

feudales del clero. la solución del problema del pago de la deuda nacional sobre la base 

de la secularización de la propiedad de la iglesia y el reestablecimiento del patronato 

aboliendo la obligación civil de pagar el diezmo. 

En lo que respecta a las prácticas monopólicas ejercidas por la iglesia en materia 

de instrucción pública. también intentó frenarlas con medidas tales como la clausura del 

Colegio de Santa Maria en México y la Universidad de la capital que preparaban teólogos 

especialistas en Derecho Canónico y Divino; trató de convertirlos en un sistema laico con 

1r.strucción industrial Estas medidas durarían poco, pues las revocaría el presidente Santa 

Anna 

El periodo de Porfirio Díaz sirvió como plataforma de recuperación polltíca

e:::.0'1óm1ca de la iglesia, y por ende, de las diferentes órdenes que la componen. Durante 

e: Porfir1ato la inslltución religiosa creció en influencia ideológica y económica, aún cuando 

o:az intentaba mantenerla al margen. De esta forma, a fines del siglo XIX y principios del 

s·::¡io XX aumentaron las sociedades anónimas con participación de dinero de la institución 

c:e,,cal y para 1903 se lleva a cabo el primer Congreso Nacional Católico en Puebla. Un 

ario después en Yucatán. se discutian asuntos de tintes pollticos, tales como la 

o•::;anizac1ón del crédito agricola y las proposiciones de creaciones de sindicatos católicos, 

con el claro propósito de ganarse la simpatia de la gente. 

Pocas semanas antes de la renuncia de Porfirio Díaz, representantes de distintas 

or:;an1zac1ones sociales con inclinaciones religiosas fundaron el partido católico y en un 

t•ernpo corto. la iglesia contaba con 783 centros y 486,000 afiliados, mismos que 

contendrian el mayor número de rebeldes cristeros. Dicho partido es el que postularía a 
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Francisco L Madero a cambio de que las Leyes de Reforma fueran revocadas, pero es 

asesinado en 1913. 

El siguiente presidente constitucional serla Venustiano Carranza, que con el apoyo 

de militares y políticos llevó a cabo disposiciones especificamente encaminadas a 

cumplir las Leyes de Reforma, tales como la confiscación de templos y casas de curas, 

mismas que convertiría en escuelas y oficinas pollticas, clausuras de escuelas clericales y 

encarcelaría o desterraría a sacerdotes. 

Posteriormente. con la carta Magna de 1917 se cumplieron los estatutos que a Ja 

fecha conocemos: los artículos 3° que se refiere a la educación; el 27 que establece el 

titulo originario del Estado sobre tierras y aguas, y el 130 donde ordenaba la separación 

de la 1gles1a y el estado De esta forma, la iglesia ya no podría adquirir bienes inmuebles, 

le>s templos y construcciones se convertirían en propiedad de Ja nación, los eventos de 

esta índole no podrían llevarse a cabo fuera de sus locales y prohibía toda organización 

se>c1al o política vinculada con la religión. También se les prohibía hablar de polltica en Jos 

s'~rr:-iones y el derecho a voto El gobierno registró a los sacerdotes •en calidad de 

;.c··sonas autonzadas para la celebración de actos religiosos y responsables de la 

c:,·1servac1ón de /os templos y sus bienes"" prohibiéndoles asistir a los actos públicos con 

:·¡¡;es rel•g1osos 

Debido a lo anterior no es difícil imaginar la hostilidad con la que fue recibida Ja 

Const1tuc16n por parte del clero mexicano, los obispos, quienes se encontraban casi en 

to<J:is los es:ados. publicaron una protesta que el gobierno mexicano no tomó con 

se.,edad sin embargo. el clero se dedicó a organizarse a través del sacerdote jesuita 

.;~~redo rviendez Medina, quien desarrolló una fuerte actividad politica y en el transcurso de 

c"·so años (1920-1925). celebró en el pals catorce semanas sociales, organizó dos 

c.:o-.'.jresos agrícolas y reunió a cinco congresos nacionales de distintas organizaciones 

v,.·_,ales católicas tres congresos en el afio 1922; el Congreso de la Asociación Católica 

ce la Juventud Mexicana. en México realizó el Congreso de Damas Católicas y el 

Cor•;¡reso de Obreros Católicos y en Guadalajara el Congreso de AClM. Gracias a esto, Ja 

•;¡i•:s1a contaba con aproximadamente 30,000 miembros y más de 300 centros en todo el 

'. IO•Oem p 42 TE ~rr·-·rio->; ] u i) \J .. 

FALLA DE O~iC_,,.i 
---- -----¡'11.._ 



pals. pero a pesar de contar con la preparación adecuada, la iglesia no se decidió a 

manifestarse. 
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2.4 LA REPERCUSIÓN DE LA LUCHA CRISTERA EN LA EDUCACIÓN MEXICANA 

El movimiento Cristero fue un grupo armado encabezado por las autoridades 

eclesiásticas y algunos adeptos que pelearon contra el gobierno de México desde 1927 a 

1929. los cuales enfrentaron a los presidentes Alvaro Obregón y Plutarco Ellas Calles. Las 

causas reales de este boicot fueron las pautas que marcó Obregón tanto en materia 

política como económica a la iglesia, al decretar la ejecución de los articulos 3º, 27º y 130º 

contenidos en la Constitución de 1917. 

El general Alvaro Obregón ocupó la presidencia de 1920 a 1924 y fue reelecto en 

1928. año en el que muere asesinado por un fanático cristero. En estos ai'\os la 

efervescencia agraria también tocaba fondo. debido a la presión de los campesinos por la 

nueva reforma agraria. que consistía en la repartición justa de las tierras. Este hecho 

rdorzó la autoridad del gobierno frente a los campesinos, pero también el hostigamiento 

~.ac1a ellos por parte de los terratenientes, que se negaban a acatar el reparto de tierras. 

E s:a situación fue denunciada por el Partido Comunista, compuesto casi en su totalidad 

p0r obreros. aunque poco se pudo hacer para evitarla. 

"El ParMo Comunista analizando la relación de fuerzas de clase a mediados de la 

s<:gunela C16cae1a llegt a Is conclusión de que se hablan perfilado en el pals tres 

grupos la anstocrac1a rural (terratenientes y latifundistas) en alianza con el clero y el 

cap1ra1 e,rran1ero. la burguesla y pequena burguesla nacionales, intelectuales, 

anstocracia obrera terratementes progresistas y una parte de rancheros y por Ultimo 

la ctasf: proie:ana que eran obreros de fábn·cas y talleres y una gran masa de 

peones y campesinos pot:Jres sm tierras. ,.,1 

Por otro lado. el 9 de marzo de 1925 la iglesia constituye una nueva organización 

secular subversiva denominada "Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa" y 

cuyos integrantes serian posteriormente los dirigentes del movimiento cristero. 

La inconformidad de las autoridades eclesiásticas mexicanas se vio apoyada y 

exhortada a protestar contra el Estado en forma violenta, por el Papa Pio XI, quien envió a 

lb•dem p 76 
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los obispos en febrero de 1926 una Carta Apostólica titulada Paterno Sano Sollicitudo y, 

en esa misma fecha apareció, en el periódico UNIVERSAL, un articulo firmado por el 

arzobispo de México José Maria Mora y Rio donde dejaba ver su intención de ignorar y 

combatir los artículos en discordia. En respuesta el gobierno expulsó a decenas de 

sacerdotes extranieros. incluidos muchos jesuitas. Este acto marcó el principio de los 

ataques tanto de un bando como de otro. Posteriormente, el gobierno expulsó a monjas, 

cerró conventos. escuelas y asilos adjuntos. Las escuelas privadas debian estar inscritas 

en el registro del Ministerio de Instrucción Pública y se les prohibió enseñar religión. 

Posteriormente. en julio de 1926. Plutarco Elias Calles promulgó la Ley Reglamentaria, 

que fue el pretexto para iniciar la acción armada abierta, ésta consistia: 

•Autorizar únicamente a sacerdotes mexicanos a ejercer funciones religiosas en el 

país. 

•Implantaba la enseñanza laica en Jos centros docentes y escuelas privadas 

•Prohibía a toda asociación religiosa y sacerdotes -sin importar su culto- a abrir 

escuelas primarias o dirigirlas 

•No se podían constituir nuevas órdenes religiosas o las ya existentes serian disueltas. 

•Serían castigados quienes intentaran convencer a menores de edad a entrar en 

alguna asociación religiosa. aun siendo parientes. 

•Todo rel1g1oso tenía prohibido criticar leyes fundamentales del pals. 

•Ningún religioso podía asistir a reuniones de corte politico.33 

En respuesta a esta ley fue publicado un mensaje que dio inicio al boicot en contra 

del gobierno a partir del 31 de julio de 1926, bajo pretexto de libertad de conciencia. 

Primeramente prohibieron a los fieles a enviar a sus hijos a las escuelas públicas, y en una 

circular dispusieron que todos los católicos deberlan renunciar a paseos, distracciones, 

¿,s1stenc1a a cmematógrafos. teatros. bailes y toda clase de diversiones públicas y 

p!'1adas renunciaran a comprar ropa, dulces, fruta y otros artlculos de uso y consumo, 

.-,cfqumr;ndo solo lo imprescindible; se negaran a usar tranvlas, autobuses y demás medios 

ri~ transpone. prohibieron la adquisición de billetes de /oler/a y periódicos que no los 

auoyaran. exhor1aban la enseñanza del catecismo en sus casas, as/ como la inasistencia 

ltHdem p 78 
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a escuelas laicas y presionaban a los adeptos a que propagaran este programa entre la 

población. talleres. fábricas y tiendas. 34 

A pesar de que a los creyentes se les amenazaba con la excomunión, la iglesia tuvo 

poco apoyo tanto en diversas comunidades como en el sector obrero; sin embargo el 

mov1m1ento armado surgió. y a mediados de 1926 ya hablan aparecido en localidades 

rurales drversas bandas armadas de fanáticos, amparados por sacerdotes, oligarcas 

locales y rancheros adinerados. quienes. bajo el grito de "Viva Cristo Rey!", saqueaban y 

robaban con el pretexto de que hacía falta ayuda para la iglesia. 

Otro recurso empleado por los eclesiásticos para enfrentar los artlculos 

constitucronales seria por medio de una asociación llamada la Liga de la Defensa de la 

Lroertad Relrgrosa. la cual estaba constituida por abogados y hombres de negocios que 

rr.antenian relación directa con gente en el extranjero. Varias personas componían este 

comité drrect1vo con su respectivo representante en Estados Unidos, su principal función 

ea recolectar dinero. comprar armas. crear imprentas clandestinas, reclutar y adiestrar 

?ente Pª'ª la lucha armada y poner en práctica el programa polftico marcado por la 

Estas rn1nterrumpidas acciones ofensivas entre el clero y el Estado provocaron que, 

en la segunda mitad de junio de 1926 se legislaran acciones penales de castigo hacia la 

1;¡ es1a. donde mencronaban que los extranjeros que sirvieran culto en México serian 

rr. Jitados con 500 pesos o arrestados 15 dias, e inclusive, podrlan ser expulsados del pafs 

er· calrdad de extranjeros indeseables. Esta misma disposición se extendfa para los 

sac,erdotes aue abrieran escuelas religiosas infringiendo lo que dictaba Ja Constitución en 

s,. articulo tercero Además, se ordenaba que todos los monjes salieran de Jos 

rc·cJ"1aster.os baJO pena ser castigados con 6 años de prisión; de igual manera, quien 

p .bircame~.te cr1trcara las leyes se le encarcelaría de 1 a 5 años. También se prohibía 

c,Jalqurer asocracrón de sacerdotes católicos con fines politicos, por supuesto, todas las 

¡,s.;cracrones clericales se negaron a disolverse, como Los Caballeros de Colón o la liga 

'.1" la Defensa de la Libertad Religiosa. 

.-----·---. 
TESIS CO'{J 

FALLA DE omGF,N 

l 
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Tanto Estados Unidos como algunos sacerdotes, se dieron cuenta de la necesidad 

de llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano, principalmente por el temor de que 

Calles prestara apoyo a la pujante Iglesia Católica Mexicana o a la Iglesia Protestante, que 

no había sido afectada con estos hechos, lo anterior se verla crudamente interrumpido 

debido al asesinato del presidente Alvaro Obregón. 

Bajo este panorama. la orden jesuita continuó con las puertas de los colegios 

abiertas. pero no tuvo oportunidad de extender y desarrollar un programa educativo o de 

formación social. sin embargo aparecerlan en el panorama histórico de México con una 

fuerte participación política y de liderazgo dentro del movimiento cristero, desde el mismo 

Vaticano o dentro de asociaciones mexicanas. Esto les provocó situaciones diflciles no 

solo para la misma orden religiosa, sino también para su actividad educativa ya que se 

verían acosados ellos y sus colegios por el gobierno y reducidos en número, lo que dio 

lugar a la insuficiente capacidad de atender a sus alumnos dentro de las instituciones 

E:scolares. asi también. la matricula de estudiantes se redujo casi por completo y muchos 

o;_.'.aron por trasladarse a Estados Unidos, debido a la efervescencia militar e inseguridad 

p::;1;t1ca y social del país. 

Pasados estos momentos de agitación política y civil, la Compañia de Jesús no se 

rir;:J1ó en seguir desarrollando su ideal de hombre, a pesar de que los diferentes grupos 

s0c1ales empezaban a manejar una nueva forma de vida, dentro de los ámbitos de la 

m0dernidad 

Después de una década, el aporte educativo de la Compañia de Jesús mostraba 

sos frutos en los diversos institutos que se extendieron a lo largo y ancho del continente 

'1c-1er1cano su ob1et1vo de formar a los sujetos en pos de trabajar con base a la reflexión y 

e: d1scern1m1ento. s1gu1ó vigente, aunque la búsqueda de la identidad en la inspiración 

c"stiana se fue modificando, ya no era únicamente educar para encontrar un bien común 

qc;c.- perm1t1era v1v1r en una sociedad armonizada por las concepciones de paz y 

f·,11ern1dad. sino ahora se tenia que preparar a los hombres para luchar dentro de 

'.•>edades fracasadas y cada vez más deshumanizantes, sus metas han sido asumidas 

.:·.•'.ando caer en un moralismo y/o voluntarismo que ignoren la complejidad de nuestras 

sociedades. la Compar'\ia de Jesús recalca la necesidad de asumir la modernidad pero 

------·------- ---------- ---
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con espíritu libre y critico para ver sus limitaciones e incluso deformaciones antihumanas, 

pues el ob¡etivo principal con el que surgió empieza a desaparecer y convierte al progreso 

técnico en un fin en si mismo y es incapaz de dar sentido a la totalidad de la vida del 

hombre Los ¡esuitas siguen trabajando dentro de la constante autocrftica y 

autoconstrucc16n de sus modelos estratégicos, para lograr fielmente lo que han sido los 

ideales de San Ignacio de Loyola: una formación humana con apego al desarrollo benéfico 

de la sociedad en que se encuentra inmerso, esto es, un mejor hombre. 
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ÉTICA Y MODERNIDAD: UN DEBA TE NO TERMINADO 

La educación es un proceso humano y social que desarrolla oportunidades para ayudar al 

hombre a crecer profesionalmente, estructura objetivos, formas, contenidos y métodos que 

cambian de acuerdo con las épocas y en razón de diversos factores de lndole económico, 

polit1co y social. por ello es necesario que los responsables de la educación y el Estado 

reflexionen sobre una planeación correcta para un cambio de estructura y forma. 

Uno de los factores primordiales para que la educación se desarrolle y crezca en 

todos los ámbitos de conocimiento. es la orientación formativa que debe tener el hombre 

con base a su realidad social. esto implica que nuestro sistema educativo responda a las 

necesidades inmediatas que son transformadas por las estructuras nacionales y sociales 

cecivadas de la evolución cientifica y del progreso técnico, a fin de que las nuevas 

generaciones sean capaces de construir una actitud creadora, basada en la interiorización 

c. d1scern1m1ento de sus propias experiencias; asi como en la reflexión e investigación del 

c'.:lnteX1o social en que se desenvuelven y de los procesos de transformación que puede 

10:¡rar en actitud de servicio para con los más necesitados. 

Cuando se habla de educación dentro del ámbito polltico, es como caer en un 

e.ir culo de conceptos que proclaman igualdad de oportunidades educativas para todos los 

•r,.c:-x1canos y en donde a simple vista, nos damos cuenta, que no se han puesto los medios 

w~:::esarios para distribuirla de manera equitativa dentro de una sociedad tan dispareja y 

r.e:erogénea como México. 

Sabernos que aunque el sistema educativo ofrezca por igual al rico y al pobre la 

cJ¡.,:Jrtunidad de educarse, son muchos los factores que desequilibran esta educación; 

r:·~esto que no es lo mismo mencionar igualdad de oportunidades educativas, que la 

•:i..;aldad de acceso al ámbito educativo con reconocimiento en el mundo del trabajo. 

-~' 
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La Pedagogía Ignaciana mira a la educación en su conjunto, dentro del contexto 

social que condiciona cada vez más los caminos del futuro, se trata de una mirada 

selectiva para identificar desafíos. aunque muy consciente de la complejidad de la realidad 

y lo procedente de cualquier respuesta simplista. Ante esta realidad social, la modernidad 

condiciona las tareas a desarrollar dentro del ámbito educativo y establece algunas lineas 

para realizar nuestro quehacer pedagógico de manera eficiente en el proceso de 

enseñanza - aprend1zaie 

Por ello. se necesita redefinir el concepto de educación que exige desarrollar un 

vinculo entre el campo social. el cultural, el político y el económico, a fin de que proyecte 

un análisis de fondo. que permita generar las condiciones fundamentales para la 

educación del siglo XXI que pretendemos textualizar. 
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3.1 LA PEDAGOGIA IGNACIANA FRENTE A LA MODERNIDAZACIÓN EDUCATIVA 

Hablar de modernización educativa es hacer un recuento, por lo menos, a partir de 

la década de los cuarenta donde la educación nacional se ve empapada de filosofias 

neopositivistas. las cuales pretendían incrementar y desarrollar la productividad en base a 

la tecnología y la ciencia. con la idea de aprender haciendo y enseñar produciendo. Este 

modelo llamado desarrollista. empuja a la sociedad mexicana a depender de otros 

capitales extranjeros que insertaron su estructura de productividad y desgarraron la cultura 

y la forma de vida de nuestra población. 

Durante esta época se comienza a elaborar una nueva política que buscaba hacer 

de las instituciones educativas una concepción de funcionalidad y eficiencia dentro del 

desarrollo capitalista la cual segula la misma dirección que el proyecto de desarrollo 

h•stórico del país Se le dio mayor énfasis a las teorías darwinistas que fomentaban la idea 

de sobrevivencia en una sociedad débil por naturaleza, lo que provocó que la educación 

se enfocara a buscar nuevas posibilidades para hacer viable el desarrollo capitalista. 

La modernización requería una acelerada urbanización del país, el crecimiento de 

las e/ases medias y Ja necesidad de crear nuevas pautas de consumo en la poblacíón ... así 

wmo incr&mentar su gasto público, para que la economía recuperara su ritmo de 

crec1mi&nto a través de una política económica expansíonista que pretendía reactivar al 

,,.,ercado mtemo 3
!, dicho consumo se vio manifestado tanto en la parte ideológica del ser 

r,Jmano como en lo social Evidentemente la toma de conciencia sobre esta situación no 

c,·a una prioridad para los mexicanos de aquella época, puesto que toda la sociedad 

t:"r•pezó a amoldarse a dicha estructura, con la esperanza de una transformación social 

'J _,e permitiera todo un desarrollo económico, aunque nadie se percató de que nuestra 

r~·~ntal1dad y forma de vida cambiaría de la idea de desarrollo a una de opresión. 

MENDOZA Roias J., El Proyecto ldeolóolco Modernizador ele las políticas Un!yersltar!as en México (1965· 
l S•8QJ; pag 307 
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Es en la época de Jos setentas donde la educación aparece como uno de los 

sectores que no habia cumplido con la función que se le asignó, puesto que la imagen del 

Estado frente a la sociedad. estaba sensiblemente dañada después de los 

acontecimientos del 68 en Tlatelolco. había que reformular la educación para convertirla 

en el elemento impulsor del desarrollo, por lo que el gobierno creó una estrategia que 

consistía en brindar educación basica a todos los mexicanos para favorecer el proceso de 

,ndustnal1zac1ón. sin imaginar que a mediano plazo existiria una mayor demanda de 

e<JJcac1ón media y superior. las cuales el sistema educativo no estaba en condiciones de 

responder 

Cuando se empezó a insertar Ja idea modernizadora en la educación se exigla un 

sistema nacional que desencadenara las fuerzas de la sociedad y acercara la función 

¡:,ducat1va a los problemas y realidades más inmediatos de la comunidad local. La 

m0dern1zación suponía una filosofía social basada en el progreso indefinido, donde la 

r&cnica era el instrumento de mayor eficiencia y el ideal prioritario serla la realización plena 

de' hombre. individual o comunitaria en una sociedad capitalista. 36 Modernizar a la 

r"iucación es superar un marco de racionalidad ya rebasado y adaptarse a un mundo 

cfnámico. teniendo una nueva relación entre las instancias gubernamentales y la 

s:: .... :iedad 37 

Este fin de siglo no encontró cambios estructurales que le permitieran comenzar 

CG'l el pie derecho el nuevo milenio, por el contrario, hemos venido arrastrando una 

1'lf1n1dad de errores sexenales, mentiras exageradamente piadosas y modelos 

desarroll1stas de otras épocas y otros paises, que no permiten que nuestra modernización 

chilanga - por llamarle de alguna manera - logre establecerse como parte de nuestro 

s:stema educativo. social y político para poder reflejar una mínima parte de lo que significa 

es:ar en pos de la nueva era. 

~ FUENTES O . Educac16n Publica y Sociedad; p. 239 
.,, Nt..RRO, R, y Hernandez. M. El Reto de la Part1cipaci6n Social; p.20 

-· 
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Gran parte de nuestra población mexicana tiene en mente la idea de ser moderno, 

sabemos que podemos desarrollar cambios que logren el sentido de democracia y el 

avance de una cultura de acción social. Desde 1943 cuando la Compai'\ia de Jesús funda 

la Universidad Iberoamericana, bajo el nombre de Centro Cultural Universitario con la 

Escuela de Filosofía y Letras. la participación social aparece como contenido curricular y 

ob¡et1vo de la nueva educación, ya que sin ella no se podrla mirar hacia un futuro, que 

aunaue incierto. llevaba consigo un gramo de utopla que es la que nos ayudarla a 

:·ansformar nuestras ideologias en hechos conscientes, asi como reflexionar y 

rn:: <ilizarnos ante un gobierno que lleva de adorno tres perspectivas educativas: 

oernocrac1a. como sistema de vida; justicia como goce en los servicios educativos y 

desarrollo. como compromiso ante la productividad para elevar los niveles de bienestar de 

10.jos los mexicanos. 

A partir de aqui, la Pedagogia Ignaciana comienza a tomar un giro diferente, este 

c'.:lr,texto social permitió a las Universidades confiadas a la Compai'\la de Jesús, que 

;:·s'.ablec1eran como prioridad común para la próxima década, compromisos que se 

v,- Nt1eran en tareas orientadas a diferentes lineas de acción, las cuales iban dirigidas al 

J··--,arrollo de la formación integral de los alumnos, mediante procesos educativos que 

'-,·nentarar. el aprendizaie de los valores y de las diversas opciones religiosas y sociales 

•; J': permiten rescatar los elementos básicos para lograr un crecimiento ideológico y 

: ,·• .Jcal eri l:is grupos sociales marcados por la pobreza y por el creciente secularismo 

r;.:::s~umarnzante 

La Compañia de Jesús presentó una nueva propuesta educativa con base a la 

''>'! . .;ación de desfase existente entre la realidad y las necesidades del proyecto de 

d•,sarrollo económico y social del Estado, a fin de reorientar el quehacer de las 

"<S'.1tuc1ones escolares. conforme a las exigencias del proyecto de desarrollo capitalista. 

s~ obiet1110 principal. para lograr una verdadera formación integral, debía estar plasmado 

""' 1a curricula de cada carrera y en las numerosas actividades extracurriculares que 

fc,:r.entaba y desarrollaba cada universidad de la Compañia, para ello, se revisaban las 

•·st·ucturas y se reforzaban las materias dirigidas a la integración del conocimiento 

'1-·Er::" " ~ J.1 •... · 

FALLA DE 0.hlGL 

.::.. ....... -----~ 
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histórico de la realidad latinoamericana y de cada país, sobretodo de Ja realidad 

contemporánea. ésta debería ser conocida y asumida como requisito y parte de Ja 

conciencia universitaria; asi como el desarrollo científico y tecnológico, de investigación y 

disciplina. 

Los años setentas marcaron una etapa primordial para hacer de Ja reforma 

educativa un arma política que buscaba restablecer el rezago social del movimiento del 

68. así como reforzar la legitimidad del régimen echeverrista. Buscaba estructurar el 

s·stema educativo nacional con el objeto de que se atendiera Ja creciente demanda en 

todos sus grados y elevara al mismo tiempo el nivel cultural, científico y tecnológico del 

pais. ya no sólo era el planteamiento eficientista del gobierno anterior, sino el 

reconoc1m1ento de la necesidad de atender la demanda educativa. Dentro del nuevo 

pr::iyecto se concebía a la educación en cuatro enfoques: 

Como Beneficio social que enriquece fa cultura de amplios sectores de la unidad 

nacional y contribuye al desarrollo del país. 

Como Medio de legitimación ideológica del sistema político mexicano y del propio 

gobierno; 

Como Oferta de un camino de ascenso social, principalmente para las clases medias: 

- Como Dádiva política en la negociación de apoyos particularmente de las clases más 

desprotegidas suburbanas y rurales, para las cuales Ja educación es el beneficio social 

más inmediato y deseable. 

La educación en este sexenio representó ideológicamente una renovación de las 

,,·omesas de la educación. significó un rompimiento de Ja tradicional inmovilidad y rigidez 

':Je ia educación nacional Se legitimo la educación no formal y los sistemas abiertos, se 

1n•c10 un importante proyecto de Educación de Adultos, dotado de sus instrumentos 

ta»cos La Ley Federal de Educación y La Ley de Educación para Adultos implicaba una 

__ __,::_ 
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función académica del sistema educativo, adecuada para actualizar la educación del pals 

y adaptarla a las principales necesidades de aprendizaje de la población. 

Estos criterios definen una filosofía propia y original. Se fomentó asf una actitud 

crítica y par11c1pativa en el alumno. en relación con los valores estimulados teóricamente 

por la democracia La creación del Colegio de Bachilleres vino, no sólo a establecer una 

alternativa innovadora. sino a subsanar una importan/e deficiencia morfológica en el 

nivel medio superior del sistema educativo federal y a propiciar fa separación de fas 

preparatonas que aun dependían de las instituciones de educación superior. 38 

Fueron muchos los elementos que permitieron pensar que la nueva educación 

estaba al servicio de la población. En consecuencia, el régimen careció de criterios 

operativos para superar. en forma significativa. las tradicionales desigualdades educativas 

existentes entre le medio urbano y rural. Se inició una descentralización administrativa de 

la Secretaria. asi como una modernización de los procesos administrativo-técnicos que 

agilizaron el funcionamiento de algunas dependencias. 

En un pnncipio. México consideraba que el sistema educativo deberla expenderse, 

y la calidad de la educación mejorarse por técnicas modernas que buscaban adaptarse a 

las necesidades polit1cas del Estado. Es frecuente que fa modernización se vincule con 

una filosofía acorde con un neocapitalismo humanizado, y que se ponga de relieve los 

logros del sistema socioeconómico y po/f/ico mexicano, argumentándose a favor de su 

reslabilidad y contmuidad. 39 

Dentro de la modernización el funcionamiento de la sociedad se lleva a cabo 

r1ediante a¡ustes es decir. todos los errores pollticos, económicos y culturales hayan su 

respaldo en programas determinados que provocan un desequilibrio total en la forma de 

;ida de las diversas comunidades que integran nuestra población; por ello los conflictos y 

' CUELI J Y..a1ores y Metas de la Educación Mexicana; p. 10 
~·. ldem 
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las desigualdades son consecuencias de la evolución social y deben superarse mediante 

negociaciones alternas. donde la sociedad no tiene ninguna participación. 

Aunado a lo anterior. todo programa que proyecta una estabilidad global y tiene 

como principal objetivo la búsqueda del desarrollo, sin tomar en cuenta las condiciones en 

las que se está realizando, es menester que se establezcan dos propósitos 

fundamentales el primero de carácter ideológico para fomentar los valores políticos del 

Estado mediante reformas establecidas dentro del pals y, por otra la parte el carácter 

técnico que aporta los recursos humanos "calificados" para la producción y contribuye a la 

1nnovac1ón tecnológica. la modernización de la economla y el aumento de la productividad. 

Esto sostiene que el sistema debe estar abierto a todos, conforme lo exige el ideal de 

igualdad y justicia El Estado otorgará sus beneficios en razón directa del mérito individual 

y efectuará una distribución cada vez más justa de los bienes sociales y del poder. 

En 1974 cuando la Secretaria de Educación Pública otorga el permiso de Ja 

desincorporac1ón de la Universidad Iberoamericana de Ja UNAM, se inicia Ja Reforma 

Académica que establece la estructura departamental y el currículum flexible, basándose 

en créditos para todas las carreras de la universidad, así como Ja estructura de los 

estudios de posgrado Esto implica que la Pedagogía ignaciana vaya estableciendo sus 

bases filosóficas con una identidad de inspiración cristiana, como pretexto para luchar 

contra la concepción de modernización que se presentaba en estos años. 

El Ep1s-::opado Latinoamericano reunido en Puebla en 1979 expresó las grandes 

lineas de orientación y tareas para las universidades de Ja Compañia de Jesús: "Al mundo 

intelectual y uni,·ersitario. para que actúe con libertad espiritual, cumpla con autenticidad 

su función creativa, se disponga para la educación po/ftica y satisfaga la lógica interior de 

la rene~1ón y el ngor científico, porque de ese mundo se esperan proyectos y lineas 

l'!óncas sólidas para la construcción de la nueva sociedad" ... "A los cientlficos, técnicos y 

for¡adores· de la sociedad tecnológica. les anima para que alienten el esplritu cientlfico con 

amor a la verdad a fin de investigar los enigmas del universo y dominar la tierra; para que 

habiten los efectos negativos de una sociedad hedonista y la tentación tecnocrática y 
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apliquen la fuerza de la tecnología a la creación de bienes y a la invención de medios 

destinados a rescatar al hombre del subdesarrollo. Se espera de ellos especialmente 

E:sludíos e investigaciones con miras a la slntesis entre la ciencia y la fe. Exhortamos a 

todos los pensadores conscientes de los valores de la sabidurla -cuya primera y última 

fuente es el Logos- y preocupados con la creación del humanismo nuevo, a que tengan en 

cuE:nta la gran afirmación de la Gaudium et Spes: El futuro del mundo corre peligros si no 

se forman hombres mas instruidos en esta sabidurla. Para esto es necesario un gran 

€.·sfuE:rzo de diálogo interdisciplinario de la teologla, la filosofia y las ciencias, en pos de 

nuevas síntesis'"'' 

A partir de este momento la formación ética juega un papel importante en la 

pedagogía 1gnac1ana, ya que incluye fundamentos morales y profesionales que puedan 

se.merar la idea de neutralidad mal entendida en el ejercicio académico; asl mismo esta 

formación orienta a los estudiantes a identificar y dar solución a los principales problemas 

q~e se presentan en su ejercicio social y ayuda a captar las consecuencias de sus 

dec.1siones alternas. 

A lo largo de la historia de los diferentes sexenios, es el gobierno del Licenciado 

1 ..:•s Echeverria quien terminó en una forma dramática, fomentó y siguió estructurando las 

r,ases para un subdesarrollo y una desigualdad social en sus más grandes expresiones -

:,, .Jevaluac16n del peso. la fuga de capitales entre otros-. si ha esto se le at'lade que cada 

'-d·nb10 se;enal provoca un proceso de contraposición con el gobierno anterior en los 

·:·,'.,,cis. los proyectos. los gabinetes y las orientaciones políticas, dando como resultado un 

-:.··'"'ª de des~onfianza y rumores, una imagen negativa del gobierno saliente, lo que 

ir-~f~¡e para que amplios sectores de la población mantengan hasta ahora una apreciación 

.'J•Jf1:1ente del mismo. 

S1gu1eron sexenios que se apoyaron en la modernización -llámese n.eoliberalismo o 

1.r.,eralismo social- para establecer sus proyectos polfticos que · permitieran el 

enriquecimiento de ciertos sectores, los cuales se basaron en las dinámicas y principios 

• "<'-BUSKE A Documento ce Puebla 1239-1240 
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del capitalismo Es hasta 1988 con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se 

establece abiertamente que la modernización en México serla la puerta para entrar al siglo 

XXI con capacidad de participar en el concierto de fas naciones, con tres propuestas 

fundamentales la modernización polltica, económica y social. 

Con base a estas tres propuestas se desprende el famoso Acuerdo Nacional, con Ja 

finalidad de ampliar la vida democrática, Ja estabilidad económica y principalmente el 

me¡oramiento de la sociedad Sus polfticas llegaron sin un objetivo de empleo global y su 

gasto social fue cada vez más raquítico, en otras palabras, acentuó la división del pals en 

dos MéYicos cada vez más polarizados: uno, inmenso, hambriento, atrasado; el otro, muy 

pr:queño moderno. neo. intemacional, y colaboró a aumentar una dinámica de 

d,stanc1amiento entre ambos Méxicos." Por ejemplo, esta nueva ideologia modernizadora 

vomue;e la privatización de empresas públicas, y Ja eliminación del salario mlnimo para 

t,a1ar los gastos laborales de los capitalistas. Estas pollticas macro socio-económicas 

¡:.,o:arizan a la sociedad aumentan las desigualdades y concentran Ja riqueza y el poder. 

Ante la actual y critica situación de nuestro pais, muchas instituciones y 

0•]an1zac1ones tratan de dar respuesta a las problemáticas que se presentan; Ja 

Coinpaiiia de Jesus. con este corte ignaciano, asume Ja realidad humana tal y como se ve 

f :·ata de aportar su toque didáctico, espiritual y reflexivo para transformar Ja realidad 

h s!ónca en sus diversas dimensiones. En consecuencia, es fundamental que la 

r·c-·;agogia 1gnac1ana sobresalga como defensora de Ja vida, promotora de calidad y como 

c.c,·.tro de aportación reflexiva. unida a una alta exigencia y formación académica aplicada 

a·1 país. 

La refiexión pedagógica se desenvuelve entorno a un objeto existencial, en este 

caso la educación y con ella el futuro de Ja sociedad, por ello el esfuerzo de toda Ja 

¡:.,oblación es lo que nos permitirá los cambios sociales, siempre y cuando estemos 

co•.scientes de q'ue las lecturas de nuestra vida en relación con Ja educación formal nos 

!,10RA R lleoltoeraltsmo en México. p.129 

ESTA TESIS NO SÁLli. 
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80 

ayudaran a discernir el conocimiento y la forma de vida que querernos llevar, asl corno Ja 

concientización de nuestra realidad que permite establecer propuestas para el bien 

común La modernización implica preparar a los "más capaces" para el desemper'lo de las 

funciones "más importantes" en determinada población y, se ignora o minimiza las 

condiciones sociales del desarrollo educativo en el individuo y la sociedad. La 

modernización hace un énfasis en el cambio valorar de las funciones éticas, y es 

precisamente esto. lo que encierra nuestra discusión. 

Una de las principales tareas ignacianas es hacer que Ja justicia social, dentro de 

este ámbito modernizador. sea considerada una consecuencia necesaria rodeada de 

valores humanos y morales. así corno de eficiencia en el funcionamiento de Ja sociedad. 

La modernización educativa nos orienta a establecer una formación para pensar 

que debemos tener confianza en el progreso indefinido, basado principalmente en el 

avance c1entifico y tecnológico. En este sentido, Ja modernidad otorga a la economía una 

orientación hacia las exportaciones y su incorporación en el mercado internacional, se 

r.ace necesario la técnica en los procesos de producción para lograr competitividad. Con 

es:a nue·Ja idea extran¡era la modernidad llega a México como un cuerpo integral capaz 

Je resolver la crisis soc1oeconórnica a largo plazo. La inflación se convierte en un fuerte 

·~c,s:áculo para lograr un crecimiento eficiente, por lo que hace que todos Jos sectores 

é·Z•ales pag.;e" un impuesto que afecta más a los pobres y, por té!nto, impide una mejor 

e; stribuc.•ón del 1'1greso La modernidad dentro de un ambiente neoliberalista sostiene que 

•'·:luso qu.en busca su propio provecho, por los mecanismos del mercado, actuará en 

b·::nef1c10 de los demás Con todo esto, vemos que los débiles son un estorbo, representan 

1·1·?fic1enc1a es el "costo social" que hay que pagar por el desarrollo, el progreso y Ja 

r-•odern1dad Se ha mostrado incapaz de distribuir con equidad las riquezas. 

El cambio y mejoramiento de la educación resulta un problema que se ha 

presentado desde tiempo atrás, las teorías educativas actuales se enfocan en habilidades 

de pensamiento e ideas de aprender haciendo; mientras que el propósito general de la 

Compañia de Jesús es alcanzar Ja peñección humana de los sujetos, con Ja idea de 
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ensenar para pensar y desarrollar una formación integral con valores enfocados hacia un 

compromiso social, muy al contrario del individualismo que la modernidad establece. 

La modernización se ha convertido en una cultura que se caracteriza por confiar en 

los proyectos. soluciones y utoplas producidas por la razón cientifica-técnica y aunque 

parece claro el intento por beatificarla, debemos hablar de sus implicaciones y resultados. 

La modernización educativa surge en un intento por responder objetivamente a los 

problemas que se le planteaban al hombre, su base filosófica es desprendida del 

¡:,c::s1tivismo y durante mucho tiempo se pensó en ella como la vacuna contra el fanatismo; 

mientras que el método científico era la vla más confiable para acceder a la verdad en 

todas las áreas incluidas las ciencias sociales, la técnica fue la herramienta más eficaz 

para acceder al desarrollo. 

Así pues. la modernización fue pensada como la solución adecuada para combatir 

el rezago económico del país. pero durante cada sexenio se amoldó a las necesidades 

personales de nuestros representantes, lo que provocó diversas crisis económicas y 

soc•ales que marcaron el fracaso de la globalización y el neoliberalismo. 

La rel1g1ón ha estado estrechamente ligada a este contexto modernizador, y por 

er.'Je. a todos los aspectos políticos, económicos, sociales, educativos, culturales, 

e:::é:tera que nos envuelven Las pugnas entre el gobierno y la iglesia por el control de la 

sz,edad han s•do verdaderamente batallas campales y se han repetido constantemente 

er algunos momentos de la historia mexicana, asi mismo, estas dos instituciones tienen 

ur papel importante en el desarrollo educativo; la iglesia por su parte se ha acaparado de 

la educac:1ón pnvada para crecer su economía, mientras que el gobierno se encierra y sus 

v::ipuestas laicas y de tecnificación, con el propósito de fomentar ideologlas dominantes y 

s::,-neter a! país a una miseria social, donde el proyecto de modernizador es la base para 

es:ablecer la barrera entre gobierno y el Estado, lo que marca una crisis de valores 

hcJmanos y una falta de responsabilidad con la sociedad. 
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Con base a esto nos cuestionamos ¿Qué factores implicitos en el proyecto 

modernizador han imposibilitado la formación ética del sujeto? sabemos que la politica 

'":Ju-::ativa es el punto donde convergen las corrientes filosóficas que han pretendido definir 

ia dirección y modalidades de nuestra sociedad. Actualmente la modernización es el 

t:s!andarte que. con severos indicadores de pragmatismo, pretende separar la esencia 

•u··nana del avance socio-cultural de cada sujeto, crea un individualismo que marca el 

:d'1"no para que se pueja realizar un análisis valorativo del hombre; por esta razón, la 

t:'.·ca -entendida como la herramienta que nos permite la formación de valores y el 

·;•,st:mpeño practico de fomentar las virtudes en el individuo -, en relación con la ética 

•y.aciana - concebida como el punto de partida para regular, reflexionar y profundizar 

s·,r:,-e la convivencia humana y el principio de misericordia como vinculo entre los hombres 

¡.,•0mueve una formación humanística que norma y orienta los rumbos de nuestra 

':.-:·t:jad en una dirección un tanto más equilibrada y consciente del bien común. Estos 

;e ··":eptos permiten recordar las palabras del Rector de la Universidad Centroamericana 

:i·: r.~anagua César Jerez. ante los estudiantes de la Universidad Católica de Chile: Desde 

r ... ,•·stra opción preferencial por los pobres, no podemos alegramos del fin de las utoplas 

• ,._ "'es N: siquiera podemos proclamar dicho fin. Porque la muerte de las utop/as 

c.r!es significa un duro golpe contra las esperanzas de nuestras mayor/as 

·r: · ;brr;c:idas Desde nuestras universidades habrá que recordarte siempre a la 

:ación del capital que el fracaso de los modelos del socialismo real no significa el éxito 

. :e-' '· cipr! alisma Un sistema bueno sólo para menos de un tercio de la población del 

¡ .. ·,,. r-:a no put:d& ser un buen sistema.•2 

Para la pedagogia ignaciana. es fundamental trabajar con los hábitos y m.étodos de 

·:;1~~am1ento aaecuados que permitan tomar y lograr decisiones, asl como desarrollar 

~r.a cultura de valores que establezca compromisos dentro de los diferentes clrculos y 

·.·::·1:•os de reflexión en el que se mueve el hombre, a fin de darle mayor peso a la parte 

., .. ,;:cirica y afectiva de los procesos de ensel'lanza. 

•. ~T~:JRA, R lndrca~ores de la Modernización Mexicana; p.3 

_,·-----~-M~- .. ~6P~~~·-____ _ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



83 

La Pedagogía Ignaciana tiene como significado la búsqueda del fortalecimiento de 

nuestros valores no sólo educativos, sino también sociales, culturales, nacionales, 

canstitucionales y humanos; para explorar nuevos caminos que nos permitan reflexionar y 

ayudar baJO nuevas circunstancias al más necesitado. El aporte académico de la 

Compañia de Jesús en México no empieza ahora, sino en el periodo colonial donde 

d:versas 1nst1tuc1ones de la iglesia y, entre ellas la Compañia de Jesús, crearon centros 

educativos que contribuyeron a la configuración futura de nuestra república, por lo que la 

Compañia de Jesús ejerció una responsabilidad creadora de la historia dentro de una 

a·amát1ca realidad nacional. 

Nosotros. por nuestra parte. intentamos tomar una distancia critica, ya que estamos 

conscientes que ante el proyecto modernizador lo que está en juego no es el éxito o el 

fracaso de este proyecto. sino la vida de las mayorías, por las que debemos mirar la 

realidad en su totalidad y valorarla, para desarrollar utoplas que nos marquen el camino 

hacia una mejor forma de vida. 
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3.2 PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DE VALORES DENTRO DE LA 

MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 

Resulta innegable decir que en la actualidad se vive una crisis de valores, los cuales 

deben ser parte importante en la formación de todo ser humano. Desde hace tiempo, la 

educación ha sido estudiada y analizada, con el fin de establecer una formación integral 

que nos permita vivir mejor como seres humanos. Actualmente existen corrientes de 

pensamiento que hacen una mirada critica sobre la sociedad capitalista, pero lo que hoy 

está en juego en el mundo, no es el pensamiento en sf, sino el proceso mismo de 

pensar •3 

La modernización como proyecto de nación en el sexenio de 1982-1988 proponfa la 

necesidad de recuperar el crecimiento económico principalmente mediante la 

.ndustrial1zación. en otras palabras, el objetivo del gobierno salinista fue fomentar la 

instrucción técnica para la producción de obreros, donde destacan las telecomunicaciones 

y la informática por ser elementos básicos de esta infraestructura modernizadora, no asf la 

f-:-rmac1ón humanist1ca tendiente a las áreas poco lucrativas, prueba de ello es lo que 

s~ 1 .nas de Goctari precisó sobre la relación del Estado y la iniciativa privada, al mencionar 

~·:.,,.,,o resultado la formación de técnicos. mandos intermedios, empresarios y obreros que 

·:~mpl1eran con las demandas alrededor de la República Mexicana, asf como construir 

•:o:uelas de educación media y superior descentralizadas y tecnológicas que tuvieran 

c·fno reto educativo. formar jóvenes en ciencia, tecnologfa y conservar nuestros valores 

¡:."·ª destacar la historia mexicana, el orgullo por nuestras raíces, nuestros héroes y 

nc,<estras tradiciones 

Carlos Salinas de Gortari hizo mención en su primer informe de gobierno, las 

ca·acteristicas de la modernización y sus prioridades como lfneas fundamentales de su 

eostrategia política. Para el gobierno Salinista, el nuevo proyecto modernizador significaba 

• · lb1dem. p 25 
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modificar la forma de organización de nuestro pais para producir riqueza y bienestar y, 

para distribuirla equitativamente. Bajo este marco de referencia, nos damos cuenta que la 

educación forma parte insustituible de la modernización económica y social del pals, en 

donde la educación básica pretende ser universal, útil y de gran calidad, a nivel medio 

superior procura una vinculación con las necesidades sociales y comunitarias, mientras 

que a nivel universitario busca la excelencia para dar un fuerte impulso a la investigación 

c1entifica y al desarrollo tecnológico. 

Participar en el proceso de modernización y situarnos ante el proceso que conlleva, 

es hacer del sistema educativo un espacio de participación, eficiencia y calidad; ya que la 

modernización significa el fortalecimiento de nuestros valores educativos constitucionales 

y la exploración de nuevos caminos para realizarlos bajo nuevas circunstancias. 

Durante los noventas la politica educativa se interpretó como un intento de 

5,stemat1zación de las acciones del proceso de enseñanza - aprendizaje, para una 

S'~puesta evolución social del país y como una pauta analltica de las diversas funciones 

o~e desempeña el sistema educativo para reducir la complejidad de los procesos 

E·jucat,,os a categorías de más fácil manejo. 

Ci;ando la Secretaria de Educación Pública dio a conocer el 9 de octubre de 1989 

e' Prograrr,a Nacional para la Modernización Educativa, tuvo como finalidad encontrar la 

reforma edcicat1va ideal para el mejoramiento del sistema, basado principalmente en 

cc;atro eJeS pr:C1c1pales Los contenidos, los métodos de enseñanza, la revisión del sistema 

ej-.;cat1vo y la participación de la sociedad. 

La prioridad como siempre fue para la educación básica, con el pretexto de que es 

el!a la que define la socialización temprana del niño, su desarrollo de destrezas y 

conoc1mientos. así como la oportunidad para mayores niveles de escolaridad que permite 

rneJorar, por si mismos. la calidad de vida. 



86 

Sexenios de prueba y error en la educación son la parte fundamental con la que 

nuestros presidentes informan cada año los supuestos avances en el sistema, las palabras 

y los hechos quedan sólo como una voluntad vacla, que no desarrolla una verdadera 

reforma política y pedagógica que nos garantice equidad a todos. 

La finalidad en 1989 era lograr una mejor formación que considerara los aspectos 

humanisticos. científicos y de sensibilización para buscar aplicaciones tecnológicas; pero 

este proyecto ocurre en un contexto de profundas transformaciones en la vida polltica y 

económica de la nación. lo que indica como hipótesis fundamental, que el actual proyecto 

neoliberal mexicano en sus concretizaciones económica. polltica e ideológica-cultural, 

per¡ud1ca gravemente a la mayoria del pueblo y privilegia a grupos económicamente 

dominantes de nuestra sociedad. 

México ha experimentado estrategias económicas liberales durante la mayor parte 

de los últimos 500 años Desde la mitad del siglo XIX hasta los años 30 el neoliberalismo 

cC;ndu¡o a rebeliones populares que habrian de modificar la economía, las exportaciones, 

!El propiedad privada (mayormente extranjera) de recursos básicos y dependencia de 

~··i"stamos e inve,siones extranjeras. Estas rebeliones fueron provocadas por la extrema 

:"c.centración de riqueza y poder. asi como por el aumento masivo de la pobreza y el 

'l'"sempleo 

El neol1beraltsmo ha provocado situaciones de diferencia en el ámbito social y 

,.c:,:ióm1co de manera sirni!ar. a la que se vivieron con el liberalismo en el siglo XIX. Hay 

•J· .• e señalar que el neoliberalismo no es el fin de la historia, sino una regresión hacia una 

"h:trina que falló en el pasado; no es el producto de la eficacia de la racionalidad, sino el 

•·:c·~l:ado del poder politice; se extendió, se deterioró y se reemplazó por un sistema 

"J•st1nto Es un proyecto politice basado en el poder de capitales extranjeros que controlan 

"'Estado 

La cultura de la modernización ha llegado a transformar los valores de la vida 

c::ot•diana. debido a su estructura ideológica. El principio de autorrealización se ha limitado, 
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además es completamente incompatible con la ética, ya que ha sido racionalizada bajo 

presiones de imperativos económicos y administrativos. 

En el transcurso del presente siglo se han dado cambios económicos, pollticos, 

c1entificos y culturales tan extraordinariamente rápidos que han modificado nuestro diario 

v1>1ir, al mismo tiempo que se han acentuado las contradicciones entre el progreso social y 

desarrollo humano por el uso irracional, que unos cuantos, han hecho del ambiente en su 

afan desmedido por difundir el principio de modernización. 

En este mismo orden de ideas, surge la siguiente interrogan.te ¿Cómo pueden 

surgir normas en la sociedad que incrementen y establezcan Ja ética integral del hombre 

con base a una modernización estructurada por el gobierno? 

No demeritamos en su totalidad la intención de impulsar Ja idea de modernización, 

aunque claro esta. que las humanidades encuentran un rl}~yor,_.se~lido cuando se 

a•rnonizan con los resultados científicos y filosóficos, por ello t~() sujeto social inserto en 

"'r rnun::Jo de complejidad. no debe carecer de una formación integral que contemple la 

~,;,,rte ser.s;ble y técnica del hombre. 

No se trata de promover un enciclopedismo de. corte tecnológico, ni un 

cc-.glorr.e:acJo de doctrinas filosóficas, sino de propiciar que cada sujeto cuente con una 

v1s16n ob1et"'ª del mundo que le rodea, con el fin de actuar con responsabilidad y 

c0rnprom1so en los avances y retrocesos de la sociedad, para tener a los valores humanos 

e.orno las herramientas que nos permiten lograr dicha visión. 

El corte humanístico de la Compai'lla de Jesús, permite el reconocimiento del 

r,.::,rr1bre por medio de su afán educativo, es decir, accede a Ja búsqueda del conocimiento, 

a la flexibilidad de criterio y a la articulación de la realidad actual, la búsqueda ... se 

tra•1sfonna en la indagación de todo lo que tiene que ver con la vida del hombre en la 
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tie"ª·""' por medio de una formación educativa integral que contempla mente, cuerpo y 

espíritu en el contexto de una sociedad determinada. 

La realidad social debe promover actitudes humanas que nos ayuden a hacer.de la 

educación un sistema promotor de la ensei'lanza, la reflexión y ~I a~álisis, donde los 
• ' '"'·, '. ,- > ' 

valores no sean el subterna del indice de cualquier manual ni ta.mpoéC> Ún apartado dentro 

de algún programa educativo, sino la base las tres esferas de formación: la familia, la 

escuela y la sociedad. 

Difícilmente después de revisar las noticias o los diarios de la ciudad, puede 

exigirse una moral y una ética inquebrantable dentro de una sociedad que ya no es dueño 

de sus propias convicciones y no tiene principios humanos a que apegarse, sin embargo, 

una vez que el hombre se hace consciente de su situación y empieza a proponer 

soluciones en los diferentes círculos en el que se desenvuelve, es señal de un alto valor 

;c,ducat1vo que se acerca a la complejidad del conocimiento. Tomar conciencia es descubrir 

la propia capacidad de realización para asumir una responsabilidad ante la situación actual 

.,. d.::terminar el compromiso ante la exigencia de la acción transformadora; es válido 

:;c,•ner. lo que invalida esta acción es retroceder ante el desafio, es la decisión de no 

!:ascender 

La conc1ent1zaci6n comprende un autorreconocimiento como sujeto, es decir, el 

ub·carse como un agente de cambio, con posibilidades en la acción transformadora de la 

'':al1dad Una vez que afrontamos y llevamos a cabo esta acción podemos lograr nuestra 

vop1a construcción de v:,lores, esto es, la jerarquización de aspectos que apreciamos 

1r:ás en consideración a otros. 

Los psicólogos intentan explicar cómo se forman los valores, esas disposiciones 

;ir,;micas que tienen su origen en juicios de valor hacia lo que nos rodea y que se 

·~·:.nforman posteriormente como rasgos estables de lo que nosotros llamamos carácter. 

Er. su opinión, la formación de valores se ve impresa de tres componentes: creencias, 

-· ------------
u Ct.,MERO F. Las Hurr.an1daáes como Concientización de Técnicos y Cientlficos; p,19 
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afectos y deseos. Por mecanismos psíquicos complejos los individuos desarrollamos 

determinadas maneras de percibir y apreciar la realidad, y a esto le llamamos creencias, 

las cuales son acompañadas por sentimientos favorables o desfavorables, lo que es lo 

mismo que afectos. y esas percepciones y afectos se plasman en lo que llamamos 

actitudes. mismas que van orientando nuestros impulsos de autorrealización o deseos ;•5 

Por supuesto que todo este proceso requiere de un estimulo en el mundo real que 

provoque nuestros deseos. 

El m;;xicano tiene necesidad de prepararse para participar eficazmente en la época 

que estamos viviendo Si durante siglos hemos jugado un papel marginal en la historia del 

mundo también hemos asumido responsabilidades, por lo tanto, las nuevas generaciones 

que guiarán la polit1ca y cultura de nuestro país, deben nutrirse plenamente de las 

disciplinas del espiritu y procurar el desarrollo de las facultades dotadas por el ser 

humano para fomentar el amor a todo hecho, el servicio, la conciencia de solidaridad y la 

cooperación. pues son los valores que se deben acentuarse para lograr el bien común. 

Es ne,cesario establecer una relación entre educación escolarizada, educación no 

formal y política. para construir los principios sociales y éticos que puedan regir y orientar 

a las nuevas generaciones a fin de establecer alternativas a problemáticas fuertes, como 

la deshuman:zación. la explotación, la violación de derechos, etcétera. 

El Estado no ha pensado en una instancia donde la formación de la tolerancia, los 

problemas de la pubertad y la adolescencia, las preguntas existenciales encuentren un 

lugar de tratamiento y no de adoctrinamiento, por ello debe haber una reforma de la 

sociedad donde el!a sea la ce-gestora de sus propios debates y proyectos, para que la 

diversidad cultural. el respeto a nosotros mismos y las enser'lanzas sociales puedan ser 

comprendidas por factores que el mismo hombre establece, es decir, antes de que alguien 

nos represente, debemos hacernos presente. 

"~ mfra p 69 
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3.3 PANORÁMA DE LA EDUCACIÓN DENTRO DE UNA TRANSICIÓN NACIONAL 

La educación se visualiza ahora como un instrumento privilegiado para la promoción del 

desarrollo y la difusión de actitudes modernas, se empieza a trabajar la hipótesis de que a 

más educación mayor productividad e ingreso, como si de hecho existiera un equilibrio 

entre el sector educativo y el económico; más allá de lo analítico, nos encontramos frente 

a un proceso social que intenta ponerse en existencia. 

La part•cipación social aparece como contenido y como condición de la nueva 

educación. exige la práctica de la solidaridad como actitud, como enfoque y como 

contenido educativo. sin cuyos valores no es factible la modernización educativa; exige 

a:Jemás un compromiso de eficacia que sólo se cumple si las vidas de los mexicanos son 

me:ores y si los propósitos nacionales se alcanzan. 

El panorama de la educación en México es un reflejo, más o menos aproximado del 

"'' .orama g'obal de nuestra sociedad, y muy particularmente de los efectos positivos y 

n-~:;at1vos de nuestro proyecto histórico de desarrollo social. 

En estos momentos en que la educación superior toma una declinación obvia en su 

c;i:,'.Jad y estructura. notamos que una de las prioridades universitarias debería ser la 

¡;•:;'.1ucc1ón de cultura y la reproducción de la comunidad cultural que pueda mantener el 

'ª'º' humano por encima de los movimientos y cambios sociales que la misma población 

o••:Jina es decir que genere los espacios necesarios para fa construcción de vías 

a't,:,rnativas en la búsqueda de la ciencia, la técnica, la ética, la economía y la estética 

c-::.-no expresiones del quehacer humano. 

A lo largo de los últimos cuatro sexenios gubernamentales han sido constantes y 

pesistentes tres grandes problemas: La desigualdad de oportunidades en la educación, la 

baJa calidad del proceso de enser'ianza - aprendizaje y la mala distribución entre la 

r-:-•jucación y el empleo, nuestro sistema educativo enfrenta hoy el reto de adaptarse a las 

---· 
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nuevas circunstancias sociales y pollticas del pais, por lo que es necesario realizar una 

profunda modificación dentro de la educación para hacerla más participativa, ·eficiente y de 

me¡or calidad. 

Enseñar y aprender son dos elementos educativos que han hallado su vinculo en el 

ámbito escolarizaao Un alto porcentaje de mexicanos que son enseñados en las 

es:uelas. en realidad no aprenden lo que supuestamente deberian, aunque existen otro 

t·pos de conocimientos. actitudes y destrezas que no merecen el calificativo de 

apr;o,C1d1za;e. sin embargo. podríamos cuestionarnos si le importa a la sociedad y a la 

-:;s:uela que los estudiantes aprendan, puede ser un simple hecho cotidiano o ritual que 

utn:a a la educación en un mito. en donde si el hombre asiste al ámbito educativo, obtiene 

~~a certificación que lo ayudara a encontrar un buen empleo, y si aprende buenas 

e :stumbres será ascendido en la empresa y posteriormente un ciudadano respetable con 

::.".ero automóvil y tar¡etas de crédito. 

A pesar de todo lo dicho anteriormente. la educación en general, sin especificar 

, ... eies n, contenos de aprendizaje se considera como un canal de movilidad social, y el 

:i s:.Jrso político le añade el calificativo de condición indispensable para la transformación 

s·. ·.al de toda nación 

A las estructuras del poder no les interesa que la sociedad civil asuma su 

:a~ a :idad drc, gestión y organización para transformar las estructuras sociales. 

El rito y el mito se reproducen al principio de cada año escolar porque forman parte 

1;:: :a supe" ""enc1a del pueblo y es una condición para seguir legitimando al Estado. El 

p•:--:eso de enseñanza - aprendizaje es sólo una situación presencial y no un problema 

;,a·a los me~icanos. ya que primero es instruirse en lo empírico y después en el 

:~.,_,-:;im1ento de nuestra realidad social, los lenguajes de la cultura básica se ha dejado a 

"r :acto. ya no hay universidades mejor dotadas de insumos educativos, ni sistemas de 

cor,.,_,n1cac1ón al servicio de los intereses comunitarios. 

-- ·.;:,,.• ---
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La educación tiene como función principal la formación de habitantes como 

productores eficientes y consumidores competitivos, el currículum escolar ya no es de tipo 

h"manista sino de corte pragmático-eficientista, la construcción de la democracia, la 

comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento racional de nuestros recursos, la 

d•::!ensa de nuestra independencia polltica, la continuidad de nuestra cultura son metas 

c;..;e han quedado rezagadas en el articulo 3º Constitucional Mexicano; estas son las 

•·::rdaderas modificaciones al artículo, no las que se disputan entre las ideas de poder 

poii!1co y eclesiástico. 

De aqui en adelante ¿Dónde aprenderán los mexicanos el precio por la dignidad de 

la persona humana. la integridad de la familia, la prioridad del interés común sobre lo 

1nd1vidual de los derechos civiles? 

Después de todo uno quisiera creer que todavia continúan vigentes los 

p:anteam1entos del Programa de Modernización Educativa al proponer la democracia, la 

:~"'.,c1a social y la distribución equitativa de recursos para la producción y el bienestar de 

tc.-::c.s los me:<icanos. pero la educación como programa y contenido continúa siendo 

~;c-,nto y competenc.a del Estado, sobretodo en lo que se refiere a su normatividad y 

cf'.rol. olv·~an las cond1c1ones para obtener un verdadero aprendizaje significativo. 

De es:a manera un modelo que estuvo inspirado en la justicia social y en la apertura 

C:e te.dos los sectores. se ha convertido en un centro de poca calidad, negando a las 

f'.a,-:irias V-'Puiares el acceso a niveles educativos superiores por causa de la pésima 

:,je.e.ación bás•ca y med:a que reciben. 

Dentro de este panorama generalizado, el estudiante no recibe los conocimientos· 

> _ '•c•entes que permitan visualizar diversas posturas para salir del ámbito universitario con 

;,c:rLJdes étrcas insobornables y comprometidos con la solución de problemas nacionales. 

La crisis de la educación mexicana está obligando a abordar nuevos esquemas de 

f:r·.anciam1ento. cuya introducción tendrá un costo público. El gran reto de la educación no 

TE {''f(l ('lr"'" 1 
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es únicamente de carácter instrumental o metodológico, el reto es cómo preservar nuestra 

identidad y recrearla. cómo retomar nuestra mexicanidad sin volvemos folkloristas, cómo 

conciliar lo nacional con lo regional y lo general de la cultura con lo particular de nuestra 

pluralidad cultural El desarrollo deberla considerar muy seriamente cómo articular los 

a1,ances del desarrollo científico y tecnológico que exigirá la industrialización moderna y la 

apertura al adveniente mercado trilatera/, con los ingredientes históricos de la ciencia 

popular' 6 

El proyecto neoliberal que engloba a todo el sector educativo, viene a reforzar una 

serie de conductas autoritaristas y centralistas que están basadas en la cultura polftica de 

r.1éx1co Ante esta amenaza se debe considerar el desarrollo de los valores individuales y 

soc:ales de una cultura sobrepuesta en la modernización. Parece importante recuperar 

u~.a mirada filosófica sobre el concepto de humanismo, para tener un punto de apoyo 

sobre le cual construir propuestas de acción en el ámbito político - educativo. Un enfoque 

r ucnan1sta de la educación implica. apostar a la posibilidad de superar los determinismos y 

r,s:ar ligado fuertecnente a la acción para impulsar procesos de cambio. 

No podemos olvidar que una educación debe propiciar la toma de conciencia en el 

t"'·reno de la polit1ca para lograr la transformación social, en donde los educadores y la 

scoedad civil consciente y organizada puedan desarrollar proyectos que permitan 

desterrar toda ideología. de la voluntad de un solo hombre, que cambia de nombre cada 

se:s años 

La educación siempre ha sido el medio más importante y viable para hacer de los 

;,•oyectos nacionales una estrategia que permite cuantificar los resultados de las diversas 

¡:.ropuestas que cada gobierno presenta en sus inicios. La educación se sigue manejando 

como un producto ideologizador que permite la estabilidad polltica y el empobrecimiento 

social 

~ MORA. R . fnd•cado•es de la Modernización Mexicana; p. 124 
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Ante la necesidad de mayor y más efectiva productividad nacional quedan al 

descubierto las debilidades e incapacidades de Ja conciencia C"Jdadana, por lo que el 

aspecto educativo mexicano debe incrementar la capacidad tecnológica y organizativa que 

sólo se puede lograr con una profunda transformación del sistema en general. 

Dentro del ámbito educativo, Ja integración de los saberes no debe plantear 

.Jn1camente la unidad de las disciplinas, entendidas como conocimiento de la realidad, sino 

que necesariamente exige la unión y coherencia entre el saber y la transformación, entre 

comprender y hacer la realidad, entre pensamiento y ética. 

Por ello. dentro de este nuevo movimiento de transición social, donde se plantean 

ccionbios que permitirán una estabilidad a lo largo de un nuevo gobierno, una de las 

ur;¡ente lineas de trabajo de las instituciones escolares está en crear verdaderas 

c.~·nun;dades estudiantiles inspiradas en la r.eflexión interdisciplinaria, las cuales permitan 

cc:;c1struir un peñil de estudiante que trabaje por adquirir una educación que armonice Ja 

r1:ueza del desarrollo humanistico y cultural con la formación profesional especializada, de 

c-s~a manera. se busca una actitud ante la vida que lleve a la formación continua y el 

jc,;,arrollo permanente de la especialización profesional con una visión humanlstica y 

En este nuevo proceso de transición social, polltico y cultural existe un enorme 

p0:.o,ncial humano dormido por falta de una adecuada educación. La América mestiza 

pc;,:Jrá desarrollar sus fuerzas creativas en la medida en que acepte y asuma sus culturas 

d•;ersas. a fin de construir, en su espacio geográfico, propuestas que permitan establecer 

u~.a verdadera transición que exprese la historicidad e identidad hacia la producción de un 

futuro más humano. 

TEqI~ CCY,1r, !..I ,_. - -
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"Soy parl>dano de una polltica antipolltica Es decir, de una 

politoca Que no eQu•valga a una tecnologla del poder y la manipulación 

como una forma de dirección cibernética de los hombres o como un 

arte de fonalodades concretas. practicas o intrigas. sino de la polltica 

como una de las formas de buscar y de conquistar el sentido de la 

vida cómo protegerlo y cómo servirle, una polltica como moralidad 

practicada. como un servicio a la verdad, como preocupaciones por 

nuestros pr6J1mos. preocupa::1ones auténticamente humanas que se 

rigen por medidas humanas Es una forma muy poco práctica en el 

mundo de hoy y difícilmente aplicable en la vida cotidiana. No 

obstante yo no conozco otra alternativa me1or. 

Havel Vaclav 

Para poder llegar a una reflexión exhaustiva de nuestra realidad social y del papel 

que tenemos como individuos dentro de los diferentes ámbitos en los que nos 

desenvolvemos. debemos buscar respuesta a los conflictos sociales, con base en el 

dcrn1nio propio y el diálogo. a fin de establecer una postura social que ayude a la 

t·a~sformac.•ón de teorías. currículas. actitudes y procesos de enseñanza al interior de las 

··•st '.CJc1ones para proyectar a largo plazo beneficios en los subsistemas donde se 

•::s'.ablece !a con;·;encia y los lazos afectivos e intelectuales de los sujetos. 

El pesona¡e más importante para que se lleve a cabo la reflexión es el docente, el 

ca: tiene come función principal. orientar adecuadamente las actividades mentales de sus 

a:~rnnos en relación con sus motivaciones, intereses y metas; es decir, el docente se 

c.:>~;1erte en el promotor de aprendizajes significativos, autodirigidos y automotivantes, 

1:c·c.ando en cuenta que los resultados dependen del nivel de desarrollo cognitivo del 

ª'""'no y de los conocimientos previos que cada uno posee antes de la instrucción. De 

i.:o'.a manera el aprendizaje se convierte en un constante proceso de medición: profesor

rnn:enido - alumno son los nodos que construirán los saberes dentro del proceso 
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ensel\anza - aprendizaje y en donde cada uno tendrá sus propios tiempos y espacios para 

el intercambio de conocimientos. 

Asimismo. la ensel\anza se ve favorecida por técnicas que son desarrolladas por 

los alumnos como el uso de las habilidades de pensamiento: resumir, elaborar imágenes 

men\ales. cuest1onamientos y habilidades anallticas que se orientan hacia la toma de 

decisiones. el proceso de comunicación, activación de conocimientos previos, imaginar, 

1dent1f1car ideas principales elaboración de preguntas y respuestas, todo con la finalidad 

de lograr conoc1m1entos significativos. 

Dentro de la pedagogia ignaciana se hace uso de estrategias metacognitivas, que 

~on aquellas que permiten la autorregulación de las situaciones de aprendizaje, la 

;dqu1s1c1ón y las formas de enseñanza, es decir, un alumno a través de estrategias de 

rr.f:taco3n1c1ón podrá darse cuenta de lo que si se sabe y de lo que no sabe, además de 

u1tender cómo. cuándo y dónde aprenderlo, con base al uso de la planeación, el 

n-.onitoreo y la evaluación de su propio desarrollo. 

Tornando en cuenta estas herramientas en la educación, podemos decir que desde 

>a perspectiva ignaciana se puede asegurar una evaluación de Ja ensel'\anza de una 

,,-,ac1era más global. justa e integral; donde tanto el alumno como el profesor son 

'.-.aluados y valorados en su práctica educativa, sin dejar a un lado los factores 

,,.-. J::ilucrados E:n el proceso de E:nseñanza - aprendizaje como la motivación, los intereses, 

las habilidades. las formas de ensenar y los estilos de aplicación. 
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4.1 UNA REFLEXIÓN DE NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA 

La educación exige una actividad laboriosa para su análisis, ya que es el producto 

de la conciencia viva que hace posible el crecimiento de los sujetos y la sociedad. La 

e:ducación es un fenómeno esencialmente utópico, a partir de que su finalidad y objetivos 

eslan basados en ciertos ideales a alcanzar. Éstos no existen en el momento que son 

e'presados estan en la mente de quienes los plantean, y por ello, su objetivación, su 

rcal1zac1ón, ocurriran en un tiempo futuro, en un corto o largo plazo."7 Dentro de nuestra 

rt:al1dad s0c1al es importante considerar a la educación como una posibilidad, donde cada 

rnd111iduo construye sus ideales y crea medios de acción para realizar cambios. 

El t1e"'!1p-:. ernp.eza a confrontar a las masas. en un mundo completamente 

C.OGtemp:i~.:!.meo c::>n una 1de:iiogia basada en las tradiciones. pero infectada 

de un p~0:eso de ca....,o.:; llamado Cap1ta!rsmo La educación dentro de este 

pe~sarniento empieza a buscar una connota:16n diferente y existe la 

riei:es•:::a= de un replan~eam1ento de concepc1ones y valores. un despertar de 

cor.c·~ ..... c1a que cor.i1er.za a darse en un periodo critico, enmarcado por el 

a3:.~am1eritc de pnn:1p1os )' pautas. que desde el Renac1m1ento presidieron 

ri:.;es~~:-s Juicios 0~1~110:-:es de!:iates y cntenos de verdad. y moldearon el 

se""l~·!'.:l:. de nwest:-as vt:las a 1 amparo del Es!ado moderno 48 

Las modificaciones recientes en las relaciones económicas, hacen evidente que 

l.1ü1co se er.cuecitra en una etapa de transición; desde que el país aceptó y el gobierno 

1ntrc,;JJO acuerdos que estancaron el conocimiento y propiciaron una economla más 

abierta ¡:,ara los paises y los grupos sociales más privilegiados, la educación acarreó 

ma;or de-1anda en términos de calidad y cobertura, tiene la fuerte tarea de formar los 

r<'<ursos humanos eficientes para "modernizar a México" en el nuevo siglo; por ello, es 

n<'::esar10 hacer una reestructuración formativa que nos permita actuar en el nuevo 

co"itex1o 50c1al. necesitamos crear un proyecto innovador capaz de autocriticar y reformar 

nuestra existencia. a fin de encontrar el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. 

• liART11iEZ A L<! ~S:.•ón oe Ja Utopla en la educac16n. Revista Paedagogium p.26 
" GJTIERREZ Bamos F ¡:1 s•glo XX y el fin del milenio. Peri6d1co EL UNIVERSAL, Secci6n Cultura, 
'l.-r:-.::oles. 5 de enero 2000. p 1 

_, 



"Sin Que se pretenda agotar los temas relacionados con los eventos que 

acontecieron en el curso del siglo que termina. resultan aleccionados aquellos 

que resaltan como pacad•gmas. y que mas se acercan al sentido humano y 

polit•co que el hombre de hoy concibe. al individuo y a la sociedad, a la 

ciencia. a la tecnologia "i al medio ambiente. a la ética y al poder ... " 0 
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La escuela en México. tal vez nunca tuvo como propósito formar a una persona 

culta, con características importantes que valoren los aspectos morales, sociales, 

espirituales y culturales específicos. como parte de la formación integral del hombre; 

aunque los esfuerzos realizados dentro de las curriculas, los programas de estudio, las 

metodologias. escuelas y doctrinas pedagógicas existentes, son un claro ejemplo de que 

e! hombre esta preocupado por buscar una identidad, un reconocimiento social y un 

espacio donde pueda desenvolverse como ser humano. 

El avance de las escuelas científicas y filosóficas ha sido evidente en estos tiempos 

"'odernos. la tecnología es la característica fundamental que nos etiqueta como la 

g'=nerac1ón del mañana. al tener como característica principal el rompimiento de los mitos 

de! pasado y construir la esperanza de un cambio social en el futuro. 

La modernización ha demostrado que las utopías están alejadas de 

:i~-asionarn1ento. faltas de fe. sin fundamentación ideológica y, es capaz de envolver al 

,.,j,v1duo en su dignidad, dentro de las agresiones injustificadas que los métodos 

c,¡:,res1vos del gobierno han desarrollado en diferentes tiempos, pero con mayor 

<Eentuac1ón dresde el inicio del siglo XX. 

Todo el desarrollo ideológico que los diferentes sistemas socio-pollticos han 

v•,tt:nd•dc; insertar en la sociedad y el país, son importantes para dar respuesta a los 

e: ;'nple;os probie:mas que articulan al individuo con su colectividad, entre todos esos 

~·c;blemas se e:ncuentran el de la libertad que ahora empezamos a cuestionar en otros 

s•:'lt1dos debemos desmenuzarla, para comprender que la historia ha jugado un papel 

4 ~ iaem 
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importante en su transformación y que en estos tiempos debe estar conceptualizada en 

función de la idea de responsabilidad. 

El siglo XX con sus cns1s sociales y espirituales. nos ha ubicado en una 

nueva concepC10n de la libertad humana. más cercana a una realidad social 

siempre conflict1· ... a oe-ntro de la cual el hombre de hoy se encuentra cada dfa 

más cons:1eri1e de S'.JS a:tos y de sus decis1ones .. .la libertad se complementa 

co., la pos•bd1.::::laj de que e: Ct..JC'adario integre a la forma democrática en que 

se e1erce e: p-:>~er se es libre en tanto no se lesione en interés de la mayorfa 

y mientras la rnayoria disponga de la alternativa de ser escuchadas y 

aten::k~as E:n ta e.i:vesicn de sus opiniones 50 

Son entonces las instituciones educativas, las que están destinadas a lograr el 

equilibrio y el bienestar social. ya que son capaces de romper el individualismo 

fundamental:sta en la sociedad neoliberal, basada en la tecnologla y modernización. La 

educación es parte de una historia que vamos construyendo a través de los siglos, es la 

vía más rap1da para aprender a pensar y crear propuestas de cambio, sin dejar a un lado 

el aspecto valoratrvo de nuestra propia existencia. 

Hablar de una reestructuración educativa, es poder impulsar a las nuevas 

generaciones hacia una visión más compleja de la realidad; donde la comunicación, la 

1e1formac16n y :a ciencia sean parte del proceso educativo, y no la sustitución del mismo; 

debemos aprovechar toda propuesta externa que nos permita fundamentar nuestra 

necesidad de pr·.:·,c¡ncia en el contexto histórico en que nos desenvolvemos, as! como 

tener una e~•gencia ética de responsabilidad y compromiso con los demás y con nosotros 

mismos 

Nuestra capital es la más viva imagen de la contradicción social que hemos 

desarrollado en todo el pais, tal parece que cotidianamente destruimos y volvemos a 

tratar de construir nuestro presente y nuestro futuro. 

""ldem 

-----, 
! 
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Podemos ver las escuelas de la ciudad que rebosan de niños que nos llenan a 

todos de esperanza, pero también nos angustian, ante un futuro tan pobre e incierto para 

la inmensa mayoría. 

Esos jóvenes son los que, después de acudir a la escuela por más de 12 años, un 

día se encuentran con todas las materias que aprobaron y el tiempo pasado en las aulas 

no les dejó un solo conocimiento práctico para ganarse la vida, y lo peor de todo es que la 

inmensa mayoría tampocc será admitida en las universidades públicas que ya fueron 

rebasadas por la multitud que parece no tener perspectiva alguna. 

Frente a esta situación. con expectativas tan amargas, existen también minorias 

a~e saien adelante. se abren camino y luchan por encontrar su destino, dando pelea en 

13s calles en las escuelas y en cualquier centro de trabajo que los admita y les dé una 

c.~·onun1dad Naturalmente que tenemos una responsabilidad común con todo hombre, 

•-vestro principal interlocutor es el mundo académico, cultural y científico de la región en la 

·1 ~e se deo,arrolla nuestro quehacer consiste en estimular formas originales de diálogo y 

•. c.:aborac1ón entre las distintas instancias educativas de corte privado y público para 

~a 1orecer la comprensión entre las culturas y la defensa de la naturaleza humana con una 

A !a 1u·,entud no ta pod'err.os abandonar. para ellos deben ser nuestros 

esf. .• e--zos s. los. enga,.1amos o no les damos una salida de trabajo, esperanza 

y se3u~1dad estam::>s destruyendo la esencia misma de nuestra patria ... 

Terie~os que formar el gran proyecto nacional para · Jestra juventud; 

oet..e'TIOS at;..wies todas las puertas ar trabajo, al conocimiento y a la 

ca:.a:1tac16n y sobretodo lénemos que defenderlos .. porque si no lo 

~.acemos ni::s es:;,·emos des:ruyendo nosotros mismos.51 

Esto quiere decir que la tarea educativa se debe desarrollar en medio de todas las 

d,foc:ultades so~iales, saneando la tentación entre la utopla carente de medios ·y el 

realismo carente de toda inspiración esperanzadora, por ello nuestra propuesta esta 

l.Jsada en la recuperación de la miseria social, a fin de que podamos vivir con ella y 

•.· GERTZ Manero A E< futuro de nuestra juventud, Periódico EL UNIVERSAL, 5 de enero del 2000. 
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tratemos de crear condiciones socioculturales y perspectivas futuras, que permitan hacer 

de los sujetos, demandantes de la educación, actores en la sociedad, portadores del 

análisis y ejecutantes de la actividad significativa; de tal manera que se construya un perfil 

de hombre, capaz de interiorizar su problemática actual y la de sus semejantes, que 

conozca los hechos sociales en su forma más pura y construya propuestas de estabilidad 

social y servicio para con los más necesitados. 

El trabajo que como pedagogos tenemos, va más allá del proceso enseñanza -

aprendizaje realizado dentro de un espacio especifico, debemos tomar en serio los 

métodos propios de cada disciplina académica, así como la creciente especialización y la 

debida autonomía, tomando como base a la filosofia para que nos permita visualizar las 

cosas desde diferentes panoramas para desarrollar los instrumentos eficaces que 

permitan lograr el progreso cultural para nuestra sociedad. 

--~----------- ----
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4.2 EL PAPEL DE LA ÉTICA EN LA EDUCACIÓN 

Probablemente entre los campos de la vida social, la educación es un panorama 

adecuado para el desarrollo de la ética, la cual brota de la dinámica del hombre en la vida 

pública y en sus diversas relaciones interpersonales con los demás. 

Las decisiones Que afectan directamente a las personas y regulan su convivencia 

son necesariamente decisiones morales· implica referencia a la noción de bien y, 

por tanto, reQu1eren ser procesadas y elaboradas en el ámbito de la conciencia 

responsable Por esto se ha hablado siempre de una ética social como de un 

temtono de elaboración filos6flca donde las pollt1cas públicas y las practicas 

sociales son exam1naoas desde la perspectiva de su relación con el bien colectivo 

o con la ¡ust1c1a Separar las pollt1cas públicas de la ética llevarla a aceptar Que la 

vida social se desarrollara dominada por el cálculo pragmático de las 

conveniencias o por el cinismo 52 

El aspecto social en los sujetos nace y crece desde la base familiar, asl como en 

las relaciones humanas. en las representaciones conceptuales. en los juicios de valor y 

normas de comportamiento que se aprenden a través del funcionamiento de las 

1r,st1tuc1ones Podría decirse que el orden educativo es donde el Estado integra los 

t>0-·renos éticos influyendo en la formación de las personas, y en cierta manera, reflejando 

s ~ c:esarrollo en la sociedad colectiva. Dentro de una polltica educativa se encuentran 

t:;"Jas las demás políticas públicas, que retoman de la educación su propio rumbo y 

s Jn1f1cado dentro de nuestro país; es entonces en este ámbito, donde se han debatido 

r>0-tcis éticos como las orientaciones fundamentales del desarrollo y los valores que 

sJpuestamente conforman la identidad nacional. 

Seria interesante que quienes están a cargo de las iglesias y tienen diferentes 

responsabilidades pastorales dentro de la sociedad, pudieran desarrollar. un programa 

c::inde se reflexionara sobre los retos éticos que plantea la polltica educativa, para 

p·'.)¡ectar socialmente un verdadero perfil de hombre que equilibre el lado humano con el 

'· e.A TAPI. P . Retos de la Et1ca Social en la Polltica Educativa, Revista CHRISTUS, p.30 
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profesional. no olvidando que estamos dentro de una sociedad exageradamente 

globalizada e invadida de ideologlas externas, que provocan la identificación con modas, 

pensamientos. costumbres y actitudes que están completamente fuera de nuestro 

contexto y nuestras raíces; por ello, la ética juega un papel importante en nuestro diario 

wm. sin ella. los seres humanos se convierten productos en serie, que camina vaclos y 

sin esperanza en un mundo secularizado. Con ella, se nace día con dia con la esperanza 

que inspira utopías sociales y testimonios de posibilidades humanas, obligando a 

considerar a la educación como campo privilegiado. 

La finalidad no es proclamar moralidad, o imponer e/ deber ser como obligatorio y 

universal para todas las conciencias; o por el contrario de implantar un liberalismo 

enmascarado por la cultura. La relación de la ética con la educación tienen ámbitos 

muchos más trascendentes y constructivos. 

La cuestoón del análisis de los sentidos atribuidos a la escuela, dice Ouschatzky no 

esta en la transparencia del discurso que un grupo de jóvenes formula sino en la 

construcción interpretatrva que supone inscribir lo dicho en un contexto más amplio 

de s1gnrf1cac16n. !J 

Habría que plantear el problema no solamente desde afuera, sino desde adentro, a 

partir de la realidad de pueblos más pobres y de sociedades menos desarrolladas ante la 

necesidad oe crear fuerza y madurez interna para enfrentar el reto. Es necesario formar 

un consenso nacional en cuanto a las ideas y la polltica educativa y, reconocer que 

,,1ex1co 1nd10 y mestizo entran en la historia como actores principales para demandar una 

eoucac16n adecuada a sus necesidades. 

Desde una perspectiva ignaciana, es necesario hacer uso de los valores como 

mator principal dentro de la educación, ya que el atropello de los mismos y en particular la 

opresión que padecen numerosos grupos de nuestra sociedad, hacen urgente una 

tracisformac1ón profunda de nuestros comportamientos y estructuras sociales. 

Gc1ERRERO Salinas M. La Escuela como Espacio de Vida Juvenil, Revista Mexicana de Investigación 
E".! .. :.at1va p 207 
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Se tiene que superar la costumbre, el adormecimiento, la opresión generalizada e 

incluir la autocrltica par detectar los defectos de los demás, y aqul nos dirigimos 

principalmente a las criticas educativas, a los proyectos, a los errores, propuestas y logros 

que se plantean en nuestra política educativa: pero mejor aún, reconocer los propios ante 

nosotros mismos y mejor también frente a los demás. 

El avance a este camino requiere de acciones eficaces, al menos las mejores 

dentro de nuestras posibilidades. Se debe proceder a la respuesta creativa y a la 

propuesta en la búsqueda de los mejor~s medios para llevarla a cabo. La unión entre las 

ideas y los planteamientos permiten un avance progresivo en el ámbito educativo, aunado 

a lo social y político. 

Se requiere forjar las estructuras adecuadas en cuestión de gestión educativa, 

para lograr una organización eficiente. desarrollar habilidades cognitivas, construir una 

enseñanza para. del y sobre pensamiento; pero sobretodo, poner en práctica el 

aorend1zaie que nos lleven a la meta ignaciana por excelencia: El bien común. 

Debemos valernos de nuestros objetivos comunes, de las ventajas que ofrece 

nuestra identidad para promover investigaciones articuladas y para intercambiar lo que 

cada uno ha logrado. construyendo asl, una nueva propuesta educativa que permita el 

dialogo interd1sc1pl1nario creativo y el discernimiento sobre culturas y sociedades que 

refuercen el papel humanizador del hombre. 

·--
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4.3 EL DISCERNIMIENTO COMO HERRAMIENTA ESTRATEGICA PARA LA 

EDUCACIÓN. 

Discernir se refiere a un bien común, es una guia interna que ayuda a los seres humanos 

a desarrollarse en un mundo diverso y actuar de manera recta. de servicio y compromiso. 

Ignacio de Loyola practicó el discernimiento y lo hizo parte de su vida cotidiana; 

experimentó sentimientos e impulsos que eran acompañados de preguntas, que le 

permitian identificar la problemática de si mismo junto con sus semejantes. Practicaba el 

discernimiento para cultivar los sentimientos, pensar y razonar según su entorno social. 

En sus experiencias dentro de la vida cristiana, fue detectando criterios de 

discernimiento para buscar y hallar tareas especificas que debía realizar y, con la creación 

de sus Ejercicios Espirituales desarrolló un conjunto de meditaciones, reflexiones, 

contemplaciones y modos de orar que le permitian percibir el camino correcto de la tarea 

de su vida. 

Para Ignacio de Loyola el discernimiento era un proceso personal cortejado con la 

autoridad eclesiástica. es decir, cada capitulo de su libro Ejercicios Espirituales, llevaba 

consigo ciertas reglas que hacian reflexionar al ejercitante sobre la situación de la iglesia y 

su tarea de misericordia en la sociedad. Ignacio consideraba la metodología del 

d1scern1m1ento como un proceso de gracia, un don libre y gratuito de Dios, mencionaba 

que no era posible un discernimiento espiritual, sino estaba dentro de un clima de fe, 

esperanza y caridad. El discernimiento de Ignacio estaba completamente ligado a la 

oración y la fe. pues ayudaban a percibir el significado religioso de las ensei'lanzas 

aogmáttcas de la iglesia y, garantizaba un discernimiento espiritual sin peligros de ilusión. 

Cuando Ignacio de Loyola empezó a hacer uso del discernimiento dentro del 

proceso de enseñanza. era considerada una osadía lograr transmitir, procesar y realizar el 

aprendizaje: ya que el discernimiento se convirtió en el procedimiento ideal de poder optar, 

pero no entre el bien y el mal, para eso ya existian los mandamientos; sino elegir el medio 
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más eficaz de realizar el bien como lo hizo Jesucristo y que llama al hombre para seguir 

colaborando en su tarea. 

En estos tiempos modernos se pretende ahondar en la experiencia del 

discernimiento realizada intensamente durante la vida ordinaria, se debe conservar el 

ambiente de reflexión, pero no de la vida de Dios como lo hacia San Ignacio de Loyola, 

sino de nosotros mismos. Hemos de crear y consolidar un instinto de proceder, sentir y 

tomar decisiones según nuestra realidad social, para crear alternativas que nos den Ja 

pauta para la construcción social de nuestra educación. 

Actualmente los jesuitas consolidan Ja base de su educación en Jos Ejercicios 

Espirituales de San Ignacio de Loyola, aunque a lo largo de los siglos han establecido 

propuestas y nuevos proyectos educativos, sin olvidar y dejar a un lado el discernimiento y 

proseguir en él durante toda su vida. 

El hombre es un ser capaz de mirar, interpretar y significar su mundo, mediante 

s,stemas simbólicos y a través de una mirada de atención e intencional que hace de sus 

propias vivencias. por lo que dentro de Ja educación, es importante recuperar la 

p;,rspectrva del sujeto. de tal manera que se empiece a crear circunstancias de diálogo, 

pensamrento. ideas nuevas, razón y de voluntad. 

Para poder enseñar a discernir es indispensable seguir la linea de San Ignacio de 

Loyola. se comienza con un examen cotidiano, que permite entablar una relación con la 

pobreza mental. fisica, moral y social; posteriormente se elabora un proyecto de vida 

llamado 1gnac1anamente: "consigna", ésta debe ser pragmática y programática, para 

establecer proyectos adaptables a las diversas circunstancias: debe generar identidad, 

para unificar a los seres humanos: pero sobre todo debe ser eficaz. 

Dentro de la metodología del discernimiento, se hace uso del debate como proceso 

para preparar una toma de decisión. En los ejercicios ignacianos hay tiempos largos 

dedicados a esto y relacionados con algunas meditaciones sobre actitudes cristianas. 

Pareceria que el discernimiento lo hace cada individuo en su soledad ante un ser divino, 

TESIS CC·1f --····1 
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sin embargo la pedagogía ignaciana busca que el ser humano desarrolle el método de 

reflexión, sin estar desconectado del mundo, porque precisamente la materia de sus 

actividades es siempre ante la historia de los hombres, que se debe deliberar y debatir en 

comun La polémica o deliberación no es fácil ni práctica de implementar en las decisiones 

de la vida. pues es un proceso de decisión grupal, para aplicarse en un sujeto colectivo, es 

la fase de distinguir y debatir hasta llegar a una decisión tomada bajo el impulso de la 

evaluación. 

El hecho de que los ejercicios suponen que el discernimiento se hace a través de 

un diálogo, se da la posibilidad de que se comparta con el resto de la sociedad; por ello, la 

educación juega un papel importante dentro de esta metodología, ya que es en ella donde 

se discuten las principales propuestas que se tienen para el futuro social del mexicano, 

todo esto nos lleva a pensar que la decisión en común realizada dentro de un grupo social, 

tiene como finalidad ayudar y ser ayudado por los miembros del grupo, sin olvidar la 

preocupación o tarea de todos. 

Después de años de crisis y de experimentación sobre la situación social y 

e'.Jc;cat1va que vivimos, surge la necesidad de reestructurar la aplicación de los 

co~oc1m1entos curriculares dentro del ambiente en que nos movemos. Es precisamente el 

P Arrupe quién se convierte en el testigo de este movimiento al comienzo de los arios 70, 

se: preocupa por la necesidad de discernir en la vida diaria para consolidar respuestas a 

todo aquello que nos hace cada día mejor. 

Una cond1c16n capital es el contacto con la pobreza y con la lucha contra 

ella La v1nculac16n a la lucha de los pobres se convierte en condici6n de 

pos1b1llCad así como también en cnterio de verificación del discernimiento 

cristiano El discernimiento nace de una toma de posición con el ser 

divino pobre y humillado actualmente (requisito) y lleva a defender su 

causa (verificac16n) SOio en esas condiciones y con esos frutos es 

verdadero d1s,cern1m1ento s.. 

"'DEL VALLE. L. 01scern1m1ento y Deliberación: Revista CHRISTUS, p. 10 
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La pedagogía del discernimiento se convirtió para los jesuitas en el misterio de la 

voluntad del ser humano. tal como la toma de decisiones y Ja seguridad del juicio propio. 

En tiempos actuales y con base al contexto social en que vivimos, discernir supone la 

actitud de calidad humana. pues quien no tiene la voluntad de salir adelante con madurez 

y la idea de cambio. difícilmente podrá ponerlo en práctica. 

Para poder plasmar cómo el discernimiento va dejando en los seres humanos un 

hábito de reflexión y análisis continuo, se requiere establecer una relación entre esta 

metodología y la apreciación misma de lo pedagógico. Para poder discernir entre las 

circunstancias que nos rodean y la situación actual de los seres humanos, debemos 

comenzar con un examen de conciencia que desarrolle un análisis de comportamiento, 

sin llegar a crear una evaluación moral de nuestras acciones. 

Lo que Ignacio de Loyola ha establecido en su metodología, comprende el saber 

observar la dinámica social que nos rodea para entablar una comunicación con los demás 

y lograr clasificar los diversos campos en que nos movemos, a fin de evaluar las metas y 

propuestas realizadas para toda comunidad, así como establecer un nivel de conciencia 

q~<e nos impulse a ir avanzando de lo bueno a lo mejor. 

Hay que tomar en cuenta que la consigna no debe estancarse nunca, la tarea 

h1s!órica vuelve siempre a ser sujeto de búsqueda y de interés propio, lo que permite 

unificar el concepto de fe y justicia. 
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4.4 RECUPERACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROPIA 

Con frecuencia estamos ante situaciones y acontecimientos que no entendemos, 

ya sea por su desarrollo histórico o porque no es exactamente lo que nosotros 

esperábamos, esto nos lleva a pensar que para que pueda haber una articulación entre la 

sociedad civil y el tiempo, se debe empezar por recuperar nuestra propia identidad, siendo 

esto lo que nos proporciona otro pilar fuerte en el comienzo de una educación para el 

cambio. 

Acudimos a un refrán sobre Dios y la historia: "Dios escribe derecho con 

renglones torcidos·. o también a la comparación del revés de la trama. La 

historia es como un tejido del que sólo vemos el revés en que los colores de 

los nilos son un mosaico cao~co. pero que en el frente del tejido se organizan 

armoniosamente en el diOUJO de ella.$$ 

En México vivimos cada dia una historia caótica, como los hilos del revés, con un 

sistema económico que dificulta el funcionamiento y la sobrevivencia del hombre, 

d1sm1nuye poco a poco a la educación, los partidos se debaten internamente, los medios 

oe comunicación son medios de propaganda del sistema neoliberal y del gobierno que ha 

ap:istado por él. la iglesia busca su autonomía en las nuevas relaciones jurídicas con el 

g0r:,1erno la s0c1edad civil, aunque crece en sus manifestaciones, no logra ser verdadera 

reguladora de la polit1ca. ¿Son los renglones torcidos o es el revés de la trama? La 

e'Juc.ac1ón en si misma es la que se convierte en el Dios que escribe derecho con los 

renglones torcidos. ya que es en ella en donde se trabaja directamente para lograr un 

e'Jc.J1l1brio social. manifiesta diversos intereses sociales que son confrontados con los 

r,ar.1culares atiende sólo al yo individual o colectivo de un grupo especifico, y por lo tanto 

no es necesario el amor que vela por los intereses de los demás; así el más fuerte 

rnarg1na al mas débil y se aprueba como el justo equilibrio de la sociedad, al débil sólo le 

toe.a resignarse que nació para perder y darse cuenta, que no es verdadera la 

furidamental igualdad de todos los seres humanos. 

DEL VALLE. L, op.clf p. 2 
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Parte de la identidad del hombre, está basada en el respeto a la individualidad y en 

el amor como profunda consideración a nuestra libertad, para que sea la última norma de 

todos los mecanismos sociales que arrastran de una manera implicita a los pollticos, 

organizacionales. económicos. culturales y reforman todas las demás relaciones humanas 

e instituciones En este sentido Dios no escribe derecho con renglones torcidos; sino que 

para Ignacio de Loyola, el amor es el alegato de justicia para que nosotros mismos, bajo 

un régimen capitalista. enderecemos lo que hemos torcido porque hemos subordinado al 

hombre y a los hombres que debíamos amar, bajo los mecanismos y normas del 

egoísmo. 

La situación que se vive en México nos empuja a la interpelación ética, es decir; el 

hombre tiene que superar la costumbre, el adormecimiento, la opresión generalizada y 

empezar a crear procesos de diferenciación y exigir la multiplicidad de roles, como parte 

de la dignidad de toda persona. 

En esta linea es importante incluir la autocritica, ya que se avanza mucho más si se 

reconocen los defectos propios, por lo menos ante nosotros mismos. La educación del 

s1~10 XXI debe tomar en cuenta los actuales movimientos de cambio y empezar a crear un 

al~rnno de dialogo a través de la sensibilización y orientarlo a ser transdisciplinario, es 

aecir. con un conocimiento general de la anatomía de la sociedad, de tal manera que se 

empiece a luchar contra el reduccionismo y a reconocer la complejidad común. 

Sabernos que con base a la desproporción de la sociedad se presenta la 

descrim1nación de nuestras propias demandas, por lo que la diversidad cultural no puede 

ser comprendida por los factores que el mismo hombre establece, es aqul donde la 

busqueda de la identidad se hace presente y la recuperación de nuestras raíces empieza 

a desgarrarse 

La identidad nacional mexicana es una realidad cultural que ofrece múltiples 

desafíos para su comprensión, no basta con preguntarse quienes somos o de dónde 

venimos, lo más importante es reconocerse como seres humanos y buscar nuestras 
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similitudes y distinciones en la diversidad cultural, asl como desarrollar una educación de 

respeto hacia la diferencia colectiva. 

El prot>lema de la identidad nacional está precisamente anclado al modelo politice 

que hemos decidido adoptar. y la histona de nuestros devenires y conflictos para el 

estat>lec1m1ento de una idenhdad nacional. ha sido producto. precisamente, de 

nuestras fluctuaciones filosofico-.pollt1cas en el proceso de darnos a nosotros 

mismos un sistema poli~cc que nos contenga en suma. bajo el mero principio de 

igualdad y de oerechos la oemocrac1a liberal tiende a limitar la identidad nacional a 

una cultura homogeneizante y excluyente. semeJante a la que produce la 

democra:•a autoritaria Esta homogene1zaciOn excluyente constituye un factor que 

merma las bases mismas de la democracia la pluralidad de intereses, tradiciones y 
opiniones que debaten en et espacio pubhco y conforman el legitimo poder 

politice,. 

La identidad es un proceso ya encaminado que busca una salida en la aceptación, 

la sensibilización y la conciencia; lo único que se debe empezar a trabajar es la tarea del 

dialogo. que permite establecer las bases para no perder las ralees de nuestra existencia. 

Es una concepción que se debe estudiar bajo la cortina de la complejidad, de tal 

n-.a.,era que se inicie una reorganización del conocimiento, de los modelos de enseñanza, 

oe la dinámica de los procesos y de las relaciones externas con nuestro contexto, para 

aue la eaucac16n este unida a las estructuras sociales, a las exigencias de la multiplicidad 

oe roles y a los saberes actuales que nos ayuden a romper con el individualismo. La 

es~;;ela tiene el derecho de fomentar la nacionalidad y de desarrollar individuos ilustrados 

con nuevas formas de aprender y enseñar, pero sobretodo debe crear ciudadanos del 

siglo XXI que sean los creadores de nuevos espacios dialógicos. 

Refie,,onar sobre ta identidad propia es sin duda la más filosOfica de las 

preguntas que nos podemos hacer. Ese quién soy y para qué soy, que 

inaugura toda adquisición sobre el hombre en general o sobre cualquier 

" DE LA LUZ CASAS. Pérez M . La identidad nacional mexicana como problema ooll!ico y cultural; 
nttp.'twww cnm unam mxlcultura/ponenc1as, p. 8 ' :1 TESIS CC01 
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con el mas alto grado de honestidad intelectual posible. 01 
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Debemos entrar en el campo de la intelectualidad y el análisis, de tal forma que 

podamos encontrar respuestas y proponer un nuevo quehacer cultural y social, que nos 

permita promover y gestionar toda ideologla, sentimiento y esfuerzo a favor de México y 

sus habitantes. 

Las instituciones educativas mexicanas deben proponerse como objetivo principal, 

que cada sujeto se encuentre en profundidad con su identidad personal, para ejercer su 

responsabilidad creadora ante la historia, asl como hacer uso de los diversos 

conocimientos que se trabajan dentro de los procesos de aprendizaje y hacer un aporte de 

alta competencia profesional y de exigente calidad ética a la sociedad. En este sentido, no 

basta mantener la realidad de nuestra educación por muy buena que sea, hay que 

enfrentar su identidad con las dramáticas realidades nacionales, y la identidad humana del 

profesor y del joven estudiante. con su aporte a las grandes demandas de las sociedades. 

Cada grupo social está llamado a desarrollar su identidad social teniendo muy 

presente la variada condición de los integrantes de la comunidad en que se desenvuelve 

er. cuanto a su identidad humana, convirtiendo la tarea educativa en un proceso de 

pluralidad 

&l' Jdem 
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CONCLUSIONES 

La transición que nos hace libres 

Cuando se debilitan las barreras entre la educación y la sociedad, es más fácil que el 

hombre ya familiarizado se introduzca de lleno en una conducta, en unos valores 

determinados. El ambiente social tiende intencionalmente a modificar el comportamiento de 

los hombres de acuerdo con un plan con intenciones pedagógicas, pollticas o comerciales. 

Son más conocidos los efectos comerciales producidos por la publicidad, mediante la 

información y la estimulación para satisfacer las necesidades reales o específicamente 

creadas. que los efectos pedagógicos y políticos a través de Jos planes y programas de 

estudios modificados a lo largo de los siglos. 

Son muchos los factores que pueden influir para la transformación de los valores, los 

principios nacionales y/o personales de un ser humano cuando se desarrolla una visión 

unilateral o falsa del mundo. Es necesario luchar con base en las expectativas de un 

público diverso. tal como hoy los conocemos; subestiman lo efectivo y muchas veces, 

~:ibresaltan lo superficial. Conducen a una desvaloración de la vida: al cinismo, al 

relat1v1smo moral. a la falta de inhibiciones morales. 

Para los jóvenes de hoy es fácil influir con fuerza en su impresión sobre las carreras 

y los valores profesionales; tal es su concepción de éxito que ellos mismos infiltran una 

idea materialista del mundo. del dinero, del poder, de la competencia que sobrepasa por 

Eenc1ma de las cualidades personales. Obviamente influyen las normas y los principios 

P'evalec1entes en la sociedad. y desde luego, en el desarrollo de modos de conducta. El 

h:imbre suele presentar el éxito como criterio de juicio y hace una fijación de estereotipos 

nu'nanos se enfrenta con el mundo reflexivo y los conflictos, asi como las dificultades, 

L;rbulenc1as y vicios que se le que enfrenta día a día, compenetrándose en esta nueva 

f0•ma de vida En consecuencia, se produce una anticipación del proceso de socialización, 

º"' ahi que en la nii'\ez y en la juventud encontremos por un lado actitudes y respuestas 

c;ara los adultos. y angustia, rechazo, huida con respecto al mundo de los mismos, como un 

proceso de identificación, adjudicándose una serie de defectos, malos hábitos y falsos 

TE.SIS C'.. · --, 
FALLA Dti' OR. ·r r•. ,,. 1·.1 1.!J ¿•._,1 ..... 1 ... 't 
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valores. Este proceso puede constituir en una maduración anticipada y supeñicial, que se 

va a resquebrajar más temprano o más tarde. 

Todas estas ideas no pretenden ser más que un esbozo que pueda servir de base a 

la reflexión ética. Desde aqul se puede apuntar una hipótesis: 

La lit>enad no se basta a si misma. sino que se descubre en su referencia a una 

reahdad que se ve como un valor La comunicación, nos hace percibir, una serie de 

reahdades que nos presenta como valores. Mas aún, nos presenta esos valores 

como algo que nos desarrolla en nuestra linea humana y que nos realiza ... 

Las decisiones libres de la conducta del hombre, dependen del juicio y de la 

decisión El contex1o histórico en que nos movemos pueden provocar un conflicto de 

valores y de conciencia, porque no dan un conocimiento teórico de los mismos, sino un 

coc,ocimiento moral que impide en el hombre la capacidad de entrar en si mismo y 

iuzgarse. 

El ho~tire necesita la v1s1ón 1ntenor de sus acciones. el juicio de valor sobre la bondad o 

la mai.c.a de esos actos El d•scern1m1ento de lo que debe hacerse y de lo que debe 

repararse Po· ese le es indispensable la obra de la inteligencia que reflexiona sobre si 

misma Peréza 1ntele:tua! supeñ1c1al1dad, atarantamiento exterior, hábito de sentarse a 

rec1b•' seosa=•o",es se oponen al llamado de la interioridad, Los medios Impiden la 

refiex 10r: t-.at)rtuan a la supeñ1c1al1dad y a la pasividad que recibe sensaciones. 

acostwc-.:ra"• a no analizar. hacen huir de la interioridad y de la reflexión. Impiden, si no 

aeforman !a e::1ucac16n oe la conc1enc1a. 59 

De lo que se trata, es de enfrentar la realidad con un máximo de capacidad critica y 

de honestidad. de medir sus peligros, de ser conscientes de lo que vivimos y del mundo 

que estamos construyendo. La lucha ética por transformar a la educación, por 

contrarrestarla interior y exteriormente, por aumentar su influencia social, es parte de un 

cambio total dentro de la sociedad en que vivimos. 

"" LEPE Zúl'uga J L Carencia de Identidad y Unidad en el México Globalizado, p. 45 
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Hay que empezar por ensenar cómo crear una capacidad critica, porque diflcilmente 

se puede decir que por si solos podamos desarrollar la capacidad de juicio. De alguna 

manera y en su medida, el sistema escolarizado educa y llega hasta la conciencia en 

donde infiltra su núcleo valora!. En una u otra forma la educación formal va cambiando los 

valores tradicionales. aspectos familiares y culturales, ideologias sociales y conciencias 

existentes. 

Habría que plantear no solamente desde afuera, sino desde adentro, a partir de 

nuestra realidad social como pueblos más pobres y de sociedades menos desarrolladas, 

ante la necesidad de crear fuerza y madurez interna para enfrentar.el reto. 

Para poder desarrollar una formación equilibrada entre. nuestro medio· social, la 

familia. la escuela y nuestro propio yo, debemos basarnos como metodologla principal en el 

d1scernim!ento. el cual nos va a permitir unir las áreas exactas que nos ayuden al desarrollo 

personal. profesional y mental de nuestro propio ser. 

El cambio y mejoramiento de las escuelas resulta un problema vigente para los 

e'l-~::adores Los diferentes planes y programas cuentan con un buen número de teóricos e 

"'. oest1gadores que están en la búsqueda de nuevos modelos para la educación y que han 

•J•,·oectado algunos paradigmas con propuestas diferentes, cada uno es su propio renglón. 

Las teorías educativas actuales se enfocan, por ejemplo, en habilidades de pensamiento de 

O"Jen superior en tareas de aprendizaje con evaluación auténtica, en el aprendizaje por 

-:~l\urizac1ón en soluciones alternas. en el aprendizaje cooperativo, etcétera, por 

rr,"·1c1onar sólo unos cuantos de los movimientos y tendencias en el área. 

El ce~t·ar 1a atenco6n en las habilidades de pensamiento de orden superior es un 

movorr .. ento eoucat1vo muy en boga hoy dia y que cuenta con muchos defensores tanto 

ce er.~ooues similares como diferentes. Existe una gran variedad de programas 

comerc.ares para la ense~anza de habilidades de pensamiento tanto fuera de los 

cumcuios formales como dentro de ellos.60 

c~sta Ar1 L Developing m1nds Associac1on for Suoervision and Curriculum Development Alexandrla 
~ 9'2 t 11 p 18 
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David Perkins, un conocedor inglés de los métodos de enseñanza, considera que la 

educación por transmisión, es aquel modelo en donde el maestro imparte información 

esencial a los estudiantes. quienes la memorizan después. Según Perkins, los estudiantes 

retroallmentan al maestro a través de sus respuestas ante preguntas, pruebas y 

evaluaciones. pero el aprendizaje puede ser de mayor calidad si se recurre a las 

habilidades de pensamiento de orden superior - la ensel'\anza para pensar -. Ante este 

método. los maestros siempre teorizan sin importar lo que sucede en el aula, por ello se 

manifiesta a favor de un modelo por culturización que ponga de relieve las actitudes y 

predisposiciones básicas para la enseñanza. La culturización significa la inclusión de la 

metodologia que se defiende en la propia exposición del tema. En pocas palabras, el 

maestro practica lo mismo que enseña. 

Perkins afirma que una razón para aplicar el modelo por culturización es el hecho de 

que se manifiesta siempre algún tipo de intercambio cultural en el aula. Nos culturizamos 

constantemente, lo reconozcamos o no, asl que conviene estar atentos e incorporar lo que 

en realidad queremos. Los estudiantes no buscan y evalúan Ja información por su cuenta, 

si no que dependen del ambiente escolar para la recepción de la información. 

Creemos que promover habilidades de pensamiento de orden superior es importante 

para nuestra practica docente. por lo que es necesario crear un ambiente que promueve y 

sostenga esa posición en la practica. 

No pretendemos hacer de nuestra propuesta una ideologla que logre cambios a nivel 

nacional. sino es simplemente una herramienta más, que puede ser utilizada por quienes 

estén interesados en tomar una postura reflexiva que oriente hacia la búsqueda del 

fundamento teórico. de la construcción de propuestas de cambio que beneficie a los 

d.ferentes grupos sociales; está dirigida para quienes quieren desarrollar una red de 

conoc1m1ento que involucre campos diversos de las ciencias sociales y naturales y que 

puedan dar respuesta a cada hecho o circunstancia de indole politico, social, económico, 

cultural y educativo que se presente. 

Es necesario fundamentar la educación en el análisis, la experiencia, la propuesta y 

la práctica. de tal manera que en cada 

_, _ ...._ 

espacio educativo, los saberes partan de una --1 
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meditación sobre la realidad social, el valor y la importancia de seguir conociendo y 

estudiando los diferentes aspectos del ser humano y del papel que tenemos como sujetos 

pensantes dentro de un determinado contexto, logrando establecer nuevas posturas que 

conlleven a la valoración de nuestra propia identidad nacional, de nuestro aporte intelectual 

y moral para con los demás. así como de la cultura tan diversa en donde nos movemos.· · 

La pedagogía ignaciana asume la realidad humana tal y como se le presenta, aporta 

y practica la ética en el proceso ensel'lanza - aprendizaje, con base a una alta exigencia y 

formación académica aplicada en su currlcula. Pretende una unión entre la lógica interior 

de la reflexión y el ngor cientifico, teniendo como mela principal proyectos y lineas teóricas 

sólidas para la construcción de la nueva sociedad. 61 

En pocas palabras. la pedagogía ignaciana cuenta con una opción valida, actual y 

estructurada para la formación integral del individuo, ya que sostiene que en los Colegios 

de la Compañia se pretende que la experiencia del aprendizaje conduzca, más allá del 

estudio memorístico, al desarrollo de las habilidades de aprendizaje más complejas de 

comprensión aplicación, análisis, slntesis y evaluación. 62 

Pero si la enseñanza terminará aqul, no sería ignaciana, le fallarla el componente de 

la reflexión. en virtud de la cual se impulsa a Jos alumnos a considerar el significado y Ja 

1mportanc1a humana de lo que están estudiando, y a integrar responsablemente ese 

significado para ir madurando como personas competentes, conscientes y sensibles a Ja 

compasión €' Ignacio de Loyola sabía de la importancia de ensel'lar a pensar a sus 

alumnos pero con un fin encauzado a la religión católica. Posteriormente su metodologla 

rebasó este fin. entonces. ¿Por qué no retomar y difundir su trabajo para dar un soporte a 

la formación concientización y sensibilización de los hombres en la modernidad? La 

validez de los principios educativos de la pedagogla ignaciana se encuentran 

estrechamente vinculados con las experiencias, situaciones y problemas que el alumno 

pueda tener fuera de la escuela, esto incluye propiciar que el alumno "piense"; ya que la 

" C f Sáncnez Medal. 1966. p 49 
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formación integral del hombre, según la pedagogía ignaciana, se basa en la reflexión y 

concientización que se promueve en él, puesto que una educación sin valores éticos no 

rinde dentro de la armonía social; en otras palabras, es importante la preparación y el 

establecimiento de un estado mental y un ambiente apropiado para dicho fin. 

El paradigma pedagógico ignaciano contiene elementos que le imprimen dinamismo 

y efectividad a la estructuración de sus contenidos, tales como el contexto, la experiencia, 

la reflexión. la acción y la evaluación. La intención es equipararlos en la práctica para lograr 

acompañar a los alumnos a ser personas reflexivas. Este modelo integral de aprendizaje 

hace que cada uno de los elementos trabaje en conjunto con los demás, aplicándola en la 

actualidad a través de un esquema integral de conocimiento, fundamentado en una 

educación ética dirigida al sujeto del siglo XXI. 

A pesar del transcurso del tiempo, la pedagogla ignaciana no ha perdido su validez, se 

ha ido modificando de acuerdo a cada situación real y a cada movimiento social, sin perder 

de vista la fundamentación teórica - reflexiva que establece en cada currícula de sus 

instituciones educativas Por ello, ofrecemos siete razones esenciales para convertirla en la 

herramienta fundamental que nos proporcione los elementos necesarios en el 

esclarecimiento de nuestra propuesta: 

La educación de la Compañia de Jesús, afirma la realidad del mundo e insiste en el 

cu1dacio de intereses particulares. 

Toda su propuesta educativa va orientada hacia la formación y fomentación de valores. 

Retoma la vida de Jesucristo sólo como un modelo para la vida del hombre como un 

e¡emplo. no cómo razón de vida. 

Desarrolla una preparación del compromiso que tenemos como ciudadanos en la vida 

act111a 

Fomenta una actitud de servicio para con los más necesitados 

Persigue la excelencia en su acción formativa 

Moldea sus métodos de enseñanza, según el tiempo y la época en que se aplican, para 

lograr sus metas con la mayor eficacia 
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Aparte de estos siete elementos, nosotros ai'iadirlamos el complemento de la 

reestructuración que nos permita enfocarnos a una realidad social carente de conciencia 

critica y rica en tradiciones culturales. De esta manera, tomamos como referencia, autores 

que comparten ideas con la pedagogía ignaciana, los cuales posibilitaron la construcción 

de nuestra propuesta que busca enfatizar y construir una formación integral de los hombres 

del México de hoy. 

Dentro de cada sistema de orden social, la educación tiene como función fortalecer 

lo alcanzado y proyectar los mayores logros posibles a través de los elementos que la 

1nlegran. Nuestro trabajo como pedagogos comienza en el momento en que hacemos del 

conocimiento una propuesta de cambio que se adapte al orden de los sujetos con los que 

trabajamos. pues ya son muchos los ai'ios que se ha propuesto y pocos en los que se ha 

actuado 

Es por ello que este trabajo de tesis se orienta más hacia la concepción de educar 

que en el de instruir, puesto que no pretendemos forjar sujetos que reúnan las 

características necesarias que la nación requiere, para realizar el futuro que está propuesto 

en los diferentes proyectos que construye; sino que pretendemos hacer conciencia, dar 

sentido a lo que se quiere crear y el por qué se quiere realizar; ya que no basta formar 

ún.camente buenos alumnos. sino hacer que los mexicanos reflexionen sobre el por qué 

han de ser excelentes sujetos de cambio como parte de un lenguaje social en servicio, 

Junto con otros mexicanos. 

Sabemos que educar es más que instruir, por lo que se necesita hacer células vivas 

de cada uno de los mexicanos, conscientes de su lugar en la Nación, para que ésta sea 

dependiente de un futuro común creado por todos. La obligatoriedad educativa que se 

planteó en el pasado. no tiene ya sentido para los mexicanos que tengan conciencia de si 

r.·"smo y de su relación con la sociedad, pues la visión que se tiene de la educación va 

rc.,:.s allá del conocimiento relacionado en un espacio específico. Una nueva actitud se 

f:,:•na a partir de las reflexiones que surgen de cada situación social y cultural que se 

r.cc:senta lo que permite lograr cambios vinculados con la experiencia personal y el 

ce•echo de autodeterminación, haciendo de la educación un espacio de excelencia 

ac.adém1ca Recordemos que el cambio no es algo que se dé graciosamente, por natural 

-- -... 
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desarrollo de la sociedad, es algo que los pueblos alcanzan venciendo sus limitaciones y 

sus impedimentos. 

La educación mexicana participa, por un lado, de los retos planteados por el éxito de 

la cultura del desarrollo racionalista industrial, pero al mismo tiempo que responde a 

formidables problemas humanos socioeconómicos que de manera inequlvoca que 

caracterizan la baja calidad de vida de nuestras sociedades a principios del siglo XXI. 

No se trata de minimizar los logros que esta cultura ha desarrollado desde siglos 

atrás. hemos visto numerosas realidades antihumanas que han sido superadas a través de 

la historia El problema se encuentra en que no estamos escogiendo entre grupos sociales 

dei siglo XVIII y las del siglo XXI, vamos a vivir en estas últimas con numerosos y graves 

problemas de sentido y de calidad humana producidos a causa de los éxitos de un tipo de 

cultura que ha moldeado física y socialmente cada forma de vida. 

Las instituciones como el Estado, la familia y la iglesia, que encarnaban la autoridad 

y eran instancias que inculcaban el deber ser, están en crisis. Se reduce drásticamente su 

tradicional capacidad modeladora de la vida social y transmisión efectiva de valores. Hoy 

n'Js encontramos en un mundo que atraviesa por múltiples contradicciones, en una 

E:ncruci;ada que en muchos aspectos marca el fin de un largo periodo histórico que ha dado 

r,.-; ~cho de si pero que también ha dejado al descubierto sus trágicas limitaciones. Todavla 

r,c, hay luces claras sobre los caminos del siglo XXI, pero aparece clara la grandeza y Ja 

rn seria de esa formidable marcha de la humanidad en los dos últimos siglos, remolcada 

p•,nc1palmente por el espíritu de la Ilustración y sus derivados. 

Desde esta perspectiva asume la Compal'ila de Jesús lo tradicional y lo novedoso de 

su tiempo Los iesuitas no son ajenos a los descubrimientos de la época, a la ideología, la 

1nf1uenc1a cultural y los diversos acontecimientos, que de una u otra forma, influyen para la 

t•ansformación de la educación en México. 

Las instituciones que en la actualidad están a cargo de.la Compal'ifa de Jesús, 

contemplan una un intenso trabajo de reflexión comunitaria y servicio, que se ha de realizar 

r,n el México del siglo XXI, desde su modo especifico de ser y actuar. 

-------·------~ 
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Es por eso nuestro interés sobre esta forma educativa, más que una propuesta, es 

una restructuración y recuperación del acontecimiento social que llegó a influenciar el 

mundo entero, y desde entonces ha seguido vigente para proponer y dar resultados a los 

problemas educativos de su tiempo, dejando huella en la historia por sus grandes logros y 

su influencia en la sociedad. 

Con base a lo anterior, realizamos nuestra reflexión y propuesta educativa que como 

pedagogos creemos necesario dentro de esta realidad en la que vivimos, ya que un 

programa educacional, como cualquier actividad, está dirigido por las expectativas de 

ciertos resultados. La actividad principal de la educación es cambiar a los individuos en 

alguna medida. desde agregar conocimiento al que ya poseen hasta desarrollar ciertas 

comprensiones. intuiciones y apreciaciones de su alrededor. No pretendemos establecer 

una pedagogía secular. aunque tampoco cuestionamos que no es posible, pero una praxis 

educativa laica no puede ser negada, así como una ciencia de la educación de base 

rac:ional cuya influencia determina de manera duradera la reflexión pedagógica. 

El cambio entre una teoría educativa sacra y otra de tipo profano comienza con la 

Ilustración. en la cual también se encuentra el momento de emergencia de la ciencia 

educativa El punto final de este desarrollo fue señala por Emile Durkheim en sus lecciones 

sobre Educación moral y sociedad, por lo que una pedagogía estrictamente secular 

a;:;arece asi como consecuencia de la modernización social: moral es sólo una función de 

la sociedad y la educación. 

La teoria pedagógica no estaba preparada para recibir a una sociedad que pone al 

consumo y no a la educación en el centro de la acción social, la pedagogia piensa a la 

E:ducac1ór. humanamente y no bajo un punto de vista económico, la pedagogía tematiza las 

consecuencias. lo hace imaginándolas como efectos del desarrollo humano. El 

pensamiento está vinculado a sus objetivos y afirma una relación causal entre la acción 

pedagógica y el logro de los mismos. 

La reflexión pedagógica no incumbe a un'' objeto técnico, sino a uno de tipo 

existencial: la educación de los sujetos y con ella el futuro de la sociedad, por ello es 

.......... ,- -~' 
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necesario comenzar por insertar en el ámbito educativo la enseñanza para el 

pensamiento. aquí nos referimos al contexto social en que se desenvuelve el alumno al 

comenzar su proceso de enseñanza-aprendizaje, para que pueda desarrollar las 

habilidades necesarias que despierten el esplritu de reflexión. Dentro de este punto el 

maestro puede comenzar por cuestionar sobre diversas problemáticas que den una visión 

a'1lpl1a del tema que se va a tratar en clase. Los estudiantes realizaran un acercamiento a 

la enser'ianza a través de múltiples respuestas o soluciones a un mismo problema o 

pregunta ellos tienen la oportunidad de efectuar lluvias de ideas para propiciar el aspecto 

analítico dentro del aula Lo primordial es fomentar el pensamiento creativo y ampliar las 

razones de las respuestas que proporcionan. creando el hábito de saber escuchar y saber 

responder con bases y fundamentos, tanto emplricos como comprobables en la vida 

cot1d1ana del ser humano. 

El retomar la metodología de los Ejercicios Espirituales posibilita la creación de una 

nueva propuesta de formación. vigente para el actual sistema educativo. Cada una de las 

fases ignacianas que promueven el desarrollo del sujeto dentro del proceso de aprendizaje, 

s0st1enen que la persona no puede concretarse a escuchar o leer acerca de la vida 

i:sp1ritual. más bien debe experimentarla. Dentro de nuestra propuesta concebimos al 

a.urnno no como un sujeto pasivo. sino reflexivo en el transcurso de la práctica educativa. 

Ignacio de Loyola fundamenta su quehacer en tres preguntas esenciales: ¿Qué he 

hecho por Cristo?. l.Qué estoy haciendo por Cristo? y ¿Qué más puedo hacer por Cristo? 

q.,e son las herramientas para llegar a la magis, es decir, no quedarse con el conocimiento 

abstracto. sino exteriorizar en forma concreta las nociones razonadas en clase. Ignacio 

c,ns;::ña al e1erc1tante a predicar con e/ ejemplo. Esto es lo que quiere decir Perkis en su 

Ee·1s0ñanza por culturización. al mencionar que el mejor modo de enseñar a pensar es el 

e¡emplo 

Sin embargo, nuestra tesis no concierne a la secularización de la educación, pero si 

centra la educación en el hombre, para que pueda concebirse como persona moral. 

R<::sordemos que desde Montessori hasta Ferriére, todos los teóricos vincularon la idea de 

º""'ntac1ón hacia el niño, con proyectos de tipo cosmológico que deblan asegurar la 

e-::Ju::ación aún indeterminada del individuo. Esto no se logra nunca sin una referencia de 
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tipo fundamental, esto es, sin vinculación a un modelo ·de interpretación.·, de tipo 

humanístico. 

Esta concepción humanista que pretendemos desarrollar, supone aceptar que la 

característica básica de la condición humana es la posibilidad de superar los 

determinismos. ya sean de orden natural o de orden social y cultural, un enfoque humanista 

de la educación implica, por lo tanto, orientar el proceso educativo hacia una enseñanza 

del pensamiento. que se refiere a la instrucción de los estudiantes en habilidades 

especificas Es indispensable examinar el tema en cuestión de los procesos cognoscitivos 

que se requieren en particular para su aprendizaje, y luego favorecerlos. Se sugiere que los 

procesos no se transfieran de una materia a otra. 

Es aquí donde podemos vincular o tomar como referencia el dominio cognoscitivo de 

Bloom. en donde encontramos que existe una similitud con las·estraiegias de pensamiento 

de la pedagogía ignaciana. Si las complementamos podemos :llegar a una estructura 

c.':lncreta. que se convierte en el éxtasis del conocimiento del hombre. 

Bloom habla de seis elementos de construcción mental que abarcan el conocimiento, 

1a c.omprensión. la aplicación, el análisis, la slntesis y la evaiución, cada uno con sus 

vc.p1as subcategorias cognitivas, en donde el proceso de razonamiento comienza con las 

dc.s pflmeras fases llamadas habilidades de pensamiento de orden inferior, posteriormente 

e <:-stud1ante se traslada a los otros cuatro niveles considerados de orden superior y, que 

1c:Jrren de manera simultánea en cada situación especifica de reflexión y conocimiento. 

F::,r su parte la pedagogía ignaciana lo reduce a cinco que son el contexto, la experiencia, 

la renexión. la acción y la evaluación; la diferencia entre uno y otro es que Ignacio de 

Lo ¡ola no pierde de vista el aspecto humanístico que conlleva a la conformación del 

¡:,-:o· ·sam1ento discernido, operando en la integración constante de la formación del 

1nd1viduo. 

Si vinculamos la enseñanza que se muestra en los ejercicios espirituales con la 

funcionalidad de la taxonomía de Bloom, puede observarse que se centran en las 

habilidades de pensamiento de orden superior, por lo que se debe poner en relieve tanto la 

síntesis como a la aplicación de lo que se ha aprendido en la vida personal. Esto se 
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comprueba con la preocupación del ejercitante por querer sacar "algo de provecho" de los 

temas que se cuestionan en clase, lo que da como resultado uno de los objetivos de 

nuestra propuesta educativa. La Pedagogía Ignaciana resume bien esta actitud con 

respecto a las habilidades de pensamiento de orden superior cuando afirma: 

En los colegios de la Compa~ia se pretende que la experiencia del aprendizaje 

conduzca mas alla del estudio memoristico. al desarrollo de las hat>ilioades de 

aprend.za1e mas compie1as ce comprens16n. apl+caci6n, análisis. slntesis y evaluación. 

Pero si la e~se".ar,za terminará aqui. ne seria ignaciana Le faltarla el compor:mte de 

la refle,(lon. en v1rti.Jd de ta cual se impulsa a los alumnos a considerar el sign.f1cado y 

ta 1mpo~anc.a humar.a de lo que están estudiando, y a integrar responsablemente ese 

s1gn1f1ca:io para 1r murmurando como personas competentes. conscientes y sensibles 

a la compasión. 6-C 

La relación que podemos hacer con la formación espiritual que Ignacio de Loyola 

estructuraba. es precisamente lo que corresponde a las tres modalidades principales de 

oración que manejaba. como son la meditación, la contemplación y la aplicación de los 

sc,r,t1dos. iunto con el examen de conciencia que incluía diferentes tipos de procesos que 

ª"~daban al eiercitante a lograr mayor introspección personal que lo condujera a un mejor 

se·11c10 de Dios Nosotros por lo tanto, proponemos hacer uso de la reflexión teniendo 

_ :.•r-,o mo'.Jo cent, al a la utopía ya que el pensamiento utópico ha determinado mucho más 

'" c.:.rnun.cac16n pedagógica que la formulación de una teoría racional de la acción, porque 

"' k:rna de edu'.Alc1ón por si mismo remite hacia el futuro. Esto justifica la acción que 

''""'rnamo5 de Ignacio de Loyola sobre la importancia que le daba a la creatividad del 

' :;rnbre con e: uso de la imaginación, la composición del lugar y el coloquio, que se 

b"naban a tra>1és de los sentidos, para lograr en el alumno introspecciones profundas. El 

o.;e Ignacio considere todas estas facultades mentales, demuestra lo mucho que apreciaba 

'ª .mportanc1a de la enseñanza del pensamiento. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje no debemos olvidarnos de una 

enseñanza sobre el pensamiento, teniendo como finalidad que los estudiantes 

re';e~ionen acerca de sus propios procesos cognitivos, y tengan la capacidad de crear 

" Conse¡o ln1ernac1onal de la EducaciOn S.J., Pedagoqla ignaciana· Un planteamiento práctico; p.26 
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estrategias que determinen lo que puede ser aplicado en la vida cotidiana y lo que se debe 

desechar para un mejor proceso de desarrollo social. 

Ignacio también llama a esta ensei'lanza metacognición y puede ayudar a los 

estudiantes a no desaprovechar los conocimientos y aprender de la mejor manera posible, 

para ser capaces de transferir habilidades mentales a diferentes situaciones. 

Loyola comprendió la importancia de la ensei'lanza sobre el pensamiento a través de 

un breve periodo reflexivo al final de cada oración. El ejercitante discierne acerca de los 

diferentes procesos que empleó durante la oración, y se mantiene atento a aquellos que le 

facilitaron esta actividad. Su insistencia en la repetición no consiste en el simple repaso del 

material viejo, sino que busca profundizar y afianzar el conocimiento. 

La cúspide de los ejercicios espirituales se encuentra en la contemplación de la vida 

del hombre. para reflexionar sobre la práctica del conocimiento dentro de una vida al 

servicio de los demás En nuestro caso el estudiante debe decidir lo que mantendrá ig"ual 

yro lo que va a cambiar para el próximo periodo de escolar, logrando una mayor 

c::,cnprens1ón acerca del estudio y el desarrollo profesional. Todo esto deviene en una 

~s:·ate·g1a oas1ca metacognit1va que sin duda Ignacio conoció y fomentó. 

Una de las tendencias actuales en la investigación educativa, intenta relacionar la 

E<bcac1ón con el mundo vivencia! del estudiante. La punta de lanza del planteamiento 

ve-cura que la educación escolar se relacione estrechamente con las experiencias fuera de 

!a escuela y con los tipos de situaciones y problemas que los estudiantes enfrentarán en su 

v1'.!a futura 

Este conocimiento producto de la práctica en los ejercicios espirituales es 

susceptible de explotación a otros contextos y cobra dimensión significativa para la 

pecsona ya que se convierte en el cúmulo de creencias que lo gulan en la organización y 

ceinducc1ón de su vida. Además de la relación de las dimensiones del aprendizaje con la 

rn,:todologia ignaciana, resulta indispensable unir el paradigma pedagógico ignaciano 

mediante los cinco elementos dinámicos que lo componen: contexto, experiencia, reflexión, 

a:::c1ón y evaluación. 
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La ensellanza para, del y sobre el pensamiento la podemos resumir de la siguiente 

forma: comenzando por la experiencia, el profesor crea las condiciones para que los 

estudiantes reúnan y recuerden los contenidos de su propia existencia, seleccionen lo que 

ellos consideren relevante para el tema estudiado y se basen sobre hechos, sentimientos, 

valores. introspecciones e intuiciones. Después, el profesor gula al estudiante a la 

asimilación de la nueva infonmación y mayor experiencia, de tal forma que su conocimiento 

progrese en amplitud y verdad El maestro inserta las bases para que el alumno aprenda a 

;;prender en base al discernimiento. Hay que poner en juego la memoria, el entendimiento, 

la imaginación y los sentimientos para captar el significado y valor esencial de lo que se 

está estudiando Se debe descubrir su relación con otros aspectos cognitivos, asl como la 

actividad humana para apreciar sus aplicaciones en la búsqueda continua de la verdad. 

Esta interacción nosotros las llamaremos simbologlas del funcionamiento mental, 

con las cuales queremos plantear que el conocimiento no se manifiesta de manera 

independiente, sino como un sistema complejo de procesos interactivos. 

Hemos desarrollado diversas etapas que ayudan a la comprensión de nuestra 

propuesta. sin perder de vista a la pedagogia ignaciana, que es quien la fundamenta. Las 

s1mbologias mentales serán las acciones que componen la estructura del proceso 

educativo y las que abarcan aspectos no solo cognoscitivos sino contextuales. 

Podemos hablar de una primera simbologla, que comprende las actitudes y 

percepciones que los alumnos adoptan con respecto al conocimiento, es decir, el papel 

que tiene el contexto en el momento que se desarrolla el aprendizaje, lo que permite una 

visión más amplia de los resultados que han de lograrse. 

Una vez tomadas en cuenta estas condiciones es necesario abocarse a la 

apropiación e integración del conocimiento. Para este fin apoyamos la participación activa 

del educando. lo que significa romper con un proceso lineal de la ensellanza. 

Después de que se ha apropiado el conocimiento es necesario ampliar y detallar 

toda noción aprendida, que vincule este saber con su propio bagaje cultural, 



127 

incorporándolo a su realidad inmediata donde adquiere un "significado" propio; este 

proceso representa una función acumulativa. 

Se pretende que el desarrollo de las simbologias mentales, puedan ser aplicadas 

dentro de las diferentes situaciones que se le presentan al educando de manera cotidiana, 

a fin de dar respuesta a las problemáticas inmediatas de su realidad social. 

Así pues. las simbologías buscan impulsar en el sujeto la adquisición y la 

integración de un mejor conocimiento de si mismo y de su realidad circundante, donde la 

reflexión facilite la formación humana y libre, que modela la conciencia, las actitudes, los 

valores y sus formas de pensar. de tal manera que permitan pasar de la teoria a la acción. 

Nuestro modo propio de proceder en la propuesta, es acompañar a los alumnos en 

el camino de cómo llegar a ser personas maduras. Es un paradigma que cada uno de 

nosotros puede aplicar en las materias que enseña y en los programas que se imparten, 

sabiendo que se ha de adaptar y aplicar en las condiciones propias del proceso del saber. 

Nos basamos en el esquema pedagógico ignaciano que presenta un modelo integral 

de aprendizaje donde cada uno de los elementos dinámicos trabaja en conjunto con los 

d"'•nás La filosofía jesuita no se limita a exponer los procesos mentales que coadyudaban 

a un meJor aprendizaje. sino que construyen hábitos que fomentan la integración total del 

c.onocim1ento del hombre Los tres hábitos esenciales que la Compañia de Jesús desarrolla 

E:r. el actual proceso educativo son /os hábitos de la mente, que incentivan las capacidades 

1•1t•"lectuales y creat111as que los estudiantes necesitan para ser más productivos en sus 

t·abaJOS en un segundo plano se plantean los hábitos de corazón, que muestran las 

c;alidades personales que el ser humano necesita en su diario vivir y en su profesión, 

c·:-mo son la lealtad. la civilidad y el servicio a otros. Por último es necesario fomentar los 

hitJ1tos de traba10. que tiene como principal objetivo enfocarse a una visión comunitaria, 

que indica la urgencia de crear habilidades y actitudes que una persona necesita para 

contribuir al me1oramiento y éxito de una sociedad. 
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Es importante tomar en cuenta los hábitos que la Compañia de Jesús construye en 

estos tiempos de actualidad, los cuales permiten ampliar y modificar la educación del 

nuevo siglo. capaz de formar personas de servicio, de propuesta, de análisis y de acción. 

Queda expuesta la pedagogla ignaciana como un modelo con sustento cognitivo, 

moral e inclusive psicológico. por medio de su metodologla fundamental que es el 

discernimiento expuesto en los Ejercicios Espirituales, y que aún encuentra su aplicación 

cuatro siglos después, en un contexto diferente y con miras a seguir logrando cambios en 

la formación educativa de nuestra realidad mexicana. 

Proponemos desarrollar y modificar a través del tiempo la construcción de valores 

que nos permitan defender las reflexiones propias y edificar el comportamiento humano 

frente a la situación social que nos envuelve. 

El pensamiento ignaciano, toma en serio los métodos propios de cada disciplina 

académica en el marco de una visión humana y del mundo. La integración de los saberes 

no plantea una unidad de las disciplinas entendidas como conocimiento de la realidad, sino 

aue exige unir la coherencia entre el saber y la transformación, entre comprender y hacer la 

realidad. entre pensamiento y ética. Finalmente, es necesario contrastar elpensamiento 

1gnac1ano con el moderno, con el afán de estructurar una verdad más cercana a la 

educación dentro de un desarrollo humanístico y cultural con una formación profesional 

especializada. 

El desarrollo de la ciencia y la técnica, si están fuera de la ética que los convierte en 

humanismo. se vuelven una amenaza para la humanidad. 

Es bés1co. que observemos la importancia de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, 
de lo humano sobre las cosas. ya que servirla a la causa del hombre si el saber está 
unido a la conciencia. en donde el encuentro de la identidad propia ayude al desarrollo 
de un perfil que traba¡e por adquirir una educac16n que armonice la riqueza del 

desarrollo hurr.anist1co y la cultura .en donde lejos de la utopla, se ve que los pueblos 
necesitan nuevos marcos 1nst1tuc1onales, para recuperar sus identidades étnicas, 

rel•g•osas y culturales. requiriendo amplios y novedoso esfuerzos educativos. 

__ , 
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Las crisis generalizadas que llevan a replantear la educación, exigen una 

vigorización de las convicciones y de las actitudes morales, una afirmación de la 

convivencia social con el espiritu de solidaridad y democracia, pero al mismo tiempo 

subraya el nuevo acento de la condición de medio productivo que tiene toda educación. El 

suieto necesita tener el conocimiento de ciertas disciplinas que le ayuden en el aspecto 

profesional y de igual manera, contar con una formación humanlstica que visualice la 

formación empírica y social de todos los hombres. 

En nuestra carrera entre educación y catástrofe, necesitamos un ministerio para la 

enseñanza creativa e integral Cada hombre se convierte en un centro para el aprendizaje, 

en medio de realidades y dilemas concretos que enfrentamos. En la urgencia por 

sobrevivir. debemos crecer o morir, aprender es la primera y última ocupación de toda 

persona finita. que está atada al tiempo de una época diferente y que construye según su 

ideología actual una personalidad completamente accesible a los _procesos politicos y 

sociales que día con día cambian. según los intereses de unos cuantos .. 

Por ello nuestra propuesta educativa se basa en la recuperación del sentido 

humano. de tal manera que se respete la pluralidad de identidades y lás diferencias que se 

construyen social. histórica y políticamente, a fin de contribuir y ño de destruir la sociedad 

en la que estamos inmersos. sino por el contrarío, que ofrezca a todos mayor oportunidad 

de plenitud. bienestar y realización, con base a los aprendizajes desarrollados, asl como un 

enfoque critico de la realidad social. 

Después de tantas cuentas regresivas, llegamos al comienzo de un nuevo siglo que 

nació en una plataforma sensible por los diversos hechos sociales que arrastraron 

consecuencias, logros e ideas nuevas que establecieron la educación actual. 

"' SIN AUTOR.. Desafíos de América Latina y Propuesta educativa de la Asociaci6n de Universidades 
confiacas a la Coma~ia de Jesus. http.1tausjal.iteso.mx/aus1aVdesaftos/l.html 
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Ahora vivimos los rezagos del proyecto modernizador salinista, nos encontramos con 

una educación individualizada, una competencia laboral exhaustiva, un desempleo global 

visible. una formación más técnica y una afirmación del lema aprender haciendo y enseñar 

produciendo. 

La educación ha intentado ser una estrategia flexible para los requerimientos de la 

sociedad. ahora sus objetivos hablan de brindar una cobertura nacional de calidad, 

eficiencia y excelencia para promover en el mexicano la critica, la creatividad, la 

participación y el compromiso con su realidad circundante. 

Pero de cada propuesta sexenal, es importante saber hasta donde se realizan los 

objetivos planteados. y cuales son los resultados obtenidos de manera cuantitativa como 

cc;alltat1va Actualmente el hombre tiene como tarea principal ensanchar la movilidad social 

y la calidad de vida propia para elevar la productividad nacional, asl es como la educación 

r.a acabado por ser un mero elemento formador de recursos humanos listos para insertarse 

er. el sistema productivo. similar al Plan de Once Afies que Díaz Ordaz promovió en su 

tiempo 

Los hechos ya existen. ahora hay que dejar atrás las cavilaciones y echar a andar lo 

que hemos propuesto en relación con una pedagogía capaz de entender los procesos 

cognitivos que encierran el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo una idea 

concientizadora y humanística del conocimiento y que posibilita la armenia social y se aleja 

ae una neurosis colectiva. El trabajo de acción educativa de los jesuitas en México, ha 

a<=sarrolladc una fuerte labor social y una formación integral que toma en cuenta el aspecto 

c,>;ntifico pero también el valorativo. dándole importancia a lo vivencia! y lo afectivo para 

ocrentar al hombre a un nivel de critica y reflexión. 

Es un hecho que ante el fenómeno económico de la globalización y el 

n0ol1beralrsmo. debemos actuar enfocándonos al sentir humano. Se necesita una 

retrospecc1ón. una vuelta a nuestra verdadera esencia. Los datos no mienten, la 

t<=:nolog1zación que nos inunda ha provocado el análisis por parte de varios expertos en 

los movimientos sociales y económicos, quienes consideran que en el siglo XXI el 80% de 

la población tendrá que vivir a expensas del otro 20%, y esto se debe a la minimización del 
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elemento humano; probablemente es una circunstancia fuera de nuestro alcance, pero las 

repercusiones que tendrá dentro de las sociedades no lo son. 

La globalización es una realidad, no podemos dar marcha atrás, lo único que nos 

queda es buscar una educación que posibilite el no perder nuestra identidad humana ni los 

valores propios de esta condición. Y es que el bienestar social no tiene por qué verse 

sacrificado en aras del progreso técnico. 

La pedagogía ignaciana es una alternativa realista para afrontar los cambios que ya 

existen en nuestra realidad inmediata. La Compañia de Jesús tiene experiencia en este 

rubro. por eso nos basamos en su estructura y diseño educativo. 

La pedagogía entonces. la concebimos como una labor de concientización, de 

servicio social para lograr el desarrollo de las potencialidades del ser humano como sujeto 

perfecto. pero también perfectible. luego entonces, la práctica pedagógica será la vla por la 

que los profesores han de guiar a sus alumnos para lograr un crecimiento personal y un 

desarrollo integral. 

Nuestro quehacer como pedagogos no se limita a ser una disciplina ni un cúmulo de 

rn.:todologias. es una práctica que debe sentirse, pero también validarse con base al perfil 

del hombre que se ha planteado, a fin de convertirse en un ser activo dentro del mundo que 

le circunda Así pues la formación del hombre tiene que atender a su raciocinio, a los 

st:nt1m1entos y emociones y a su desarrollo corporal, y una vez atendido lo anterior, 

p;:,:Jremos hablar de una verdadera reconstrucción social. 

Concebir a la pedagogía ignaciana como un elemento estratégico que promueva un 

c.a'nb10 en la visión predominante, sobre todo en la toma de decisiones, y reflexionar en 

t:..rno a esto. no es una tarea fácil, pero si necesaria para contribuir al desarrollo de un 

nJevo sentido educativo, con una acentuación de la responsabilidad y la organización 

r;i_,ra! de la sociedad civil y de la relación de ésta con el Estado. Es urgente el desarrollo 

,;;: un nuevo sentido de lo público, donde se recupere la valoración de la responsabilidad 

c.0rnpart1da. la honestidad y la capacidad en la gestión de los servicios públicos y de 

aJrninistración de recursos; a la par de esto, el hombre de la ciudad requiere contar con el 
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dominio de la informática y de la tecnología, de la capacidad de aslmilar y manejar con 

relativa autonomía los aportes tecnológicos. La pedagogía ignaciana no pierde de vista 

estas dos condiciones imprescindibles en el nuevo hombre: Nos ayuda a desarrollar un 

sujeto que une la ética con la eficiencia y con la alta capacitación cientlfica y tecnológica, 

siendo esta meta precisamente la que debe guiar nuestra educación. 

Actualmente hay un cansancio real y un rechazo comprensible ante la palabreria sin 

sentido. por ello la vigencia de los derechos humanos en las pollticas que norman la 

edu:.ac1ón. particularmente el articulo tercero y la manera como se hace efectivo para las 

~·oblaciones mas desprotegidas. deben ser tomadas en cuenta y replanteadas en la 

váct1ca pedagógica cotidiana. de tal forma que se elimine la frustración de las jóvenes 

generaciones y puedan hallar respuesta a las interrogantes internas que se formulan dentro 

de la realidad moderna. que pretende visualizar una sociedad compleja y uniforme. 

Por otro lado la identificación a favor de la vida de los pobres no tiene presencia 

e!ect1va en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y esto se refleja en la práctica social. 

r;e:es1tamos cuestionarnos sobre cómo afecta al hombre y a nuestra sociedad esta 

e:J•Jsac1ón desigual. a partir de las investigaciones y las decisiones que de ella surgen. Es 

.",:,tat1ble que la centralidad de la persona debe prevalecer ante cualquier enfoque 

"'c:J""\Om1s:a la cultura y la valoración de la vida exige cada vez más, en este medio de la 

'.;·":>oal1zac16n por ello. debemos concretar hasta hacer efectiva la contribución para 

D~s.bilitar espacios dignos a las mayorias que hoy son excluidas o marginadas en 

::J 1"lj1c1ones inhumanas. 

La ruta que México debe tomar, aceptando la existencia de su pluralidad que exige 

e! diálogo y que deJa la sombra de autosuficiencia, tiene que centrarse en la búsqueda de 

ra real1zac16n entre la laicidad de la escuela pública y la formación ética que debe ofrecer, 

as como las pos1bd1dades y limites de una educación que esclarezca los problemas de la 

fo•,...,ac1ón de valores en los nil'\os y jóvenes, educando en el marco del respeto a la 

c:~c1enc1a la libertad de opción y la tolerancia, propio de una sociedad democrática. 

Consideramos difícil, pero no imposible conciliar la realización de la laicidad de la 

<escuela pública y la formación que debe ofrecer en el nuevo siglo junto con el 
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esclarecimiento de los problemas que implica la formación de valores en el marco del 

respeto a la conciencia, la libertad de opción y tolerancia. 

Promover los valores que creemos predominantes en una sociedad, es tan dificil de 

lograr, como puntualizar los factores que favorecen su permanencia o su desaparición. 

Algunos autores afirman que los valores se forman por las percepciones de la persona 

hacia lo que le rodea. lo que le lleva a emitir sentimientos favorables o no al respecto y 

posteriormente a crear una actitud ante la vida con la información requerida. Entonces, si 

consideramos que el primer paso en la formación de valores es precisamente esta 

percepción de la realidad. nos vemos obligados indudablemente a incluir en este proceso 

formativo a los nuevos pedagogos que imparten y tienen en sus manos la educación del 

siglo XXI 

Pretender crear una educación integral que desarrolle actitudes criticas frente a los 

ac.ontecimientos que se presentan a lo largo del tiempo, es uno de los principales objetivos 

qc.e como individuos nos interesa desarrollar, por ello creemos indispensable promocionar 

ur.a educación que nos ayude tener una postura previa envuelta en la critica y la reflexión, 

¡:,ara atender la construcción de los valores en las nuevas generaciones en relación con la 

•• ::·acidad. la violencia. la drogadicción, los abusos de la vida sexual, la publicidad y otros 

t"'"ªs de similar indo/e que vemos diariamente. 

Actualmente los medios tienen la capacidad de desarrollar valores, costumbres, 

c1Y•duc\as e 1deologias que envuelven al individuo en un ambiente, que a la larga se vuelve 

far•li1ar. lo que provoca oue se conviertan en una potencia para representar valores 

rea/,zados. que oscurecen los valores sobrenaturales, espirituales, intelectuales, morales, 

c,[,lturales de clase de grupos sociales y de nuestras culturas indígenas. Ante la exaltación 

de, los valores materiales y la indiferencia frente a otros, puede provocarse un conflicto de 

r:.c,r.c1enc1a entre los vividos diariamente y los que se deben vivir. 

Ante esto. la participación constructiva de los padres de familia y representantes de 

c•'.!an1zac1ones sociales legítimamente interesadas en la educación, a través de los 

CvcseJOS de Participación Social previstos en la Ley General de Educación (escolares, 

rnun1c1pales estatales. y, cuando se establezca, el nacional), pueden ser la herramienta 
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para buscar los auténticos valores, a fin de contribuir a que haya hombres y mujeres de 

mayor solidez y aplomo, pues mientras no se cambien las actitudes de fondo, no se podrá 

llegar a la mejoría externa. La inspiración de una mística educativa entre maestros, padres 

de familia. alumnos y líderes sociales pueden ser el camino para suscitar entusiasmo y 

aprecio por la educación. 

Es indispensable que nuestro modelo pedagógico considere un entorno familiar, 

escolar y social donde exista el afecto. la confianza, los estlmulos y los retos, donde las 

relaciones interpersonales enriquezcan el desarrollo conductual del sujeto y logre más 

avances en la educación del siglo XXI. 

Los valores son endebles si no existe arraigo en su enseñanza. Los medios 

tr:levis1vos -principalmente- han acaparado la práctica formativa y, ante esto solo queda 

rr:alizar un mayor tr2tiajo pedagógico, mayor vigilancia social tal y como lo exigen estos 

t,empos Los valores también son cambiantes y se ajustan al modelo de sociedad que 

deseamos conservar o modificar; es nuestra tarea determinar cuales queremos que 

pre·1alezcan. 

Se pueden promover acciones de apoyo profesional que ayuden a realizar 

comisiones que se orienten al desarrollo de actividades culturales y educativas para 

fomentar una identidad única, a través de una acción comunitaria dirigida a toda la 

comunidad en general. 

La pedagogía ignaciana debe ser el soporte para realizar una investigación 

e•haust1va de los problemas educativos y otras tareas especializadas, de tal forma que se 

puedan usar las herramientas que la caracterizan, para llegar a puntos estratégicos de Ja 

eciucación. que permitan reducir el rezago educativo, asi como las problemáticas que 

e:nvuelven el proceso de enseñanza-aprendizaje, especlficamente en lo que se refiere a la 

formación de valores ligados a todos tipo de conocimiento social y cientlfico, a favor de la 

eJ".Jcación actual 

Las primeras reflexiones sobre el hecho educativo, se encuentran ya expuestos en 

todo el trabajo realizado a lo largo de esta tesis, lo demás se queda en la reflexión personal 
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y en el sentido mismo de nuestra tarea pedagógica dentro de la sociedad mexicana, que va 

acentuándose gradualmente. Desde el momento en que se han planteado diferentes 

cuestiones sobre el proceso educativo, la de los por qué y la de los cómo; han marcado el 

nacimiento de diversas propuestas y el punto de partida del desarrollo en la formación de 

los sujetos Es claro que no debemos quedarnos en las palabras, sino poner en práctica 

aquellas utopías que pueden convertirse en la transformación total de un nuevo México y 

de una excelencia educativa, que permite ver en el otro nuestra identidad, nuestro porvenir 

y nuestra libenad 

1 
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