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INTRODUCCIÓN 

El concepto del niflo en México de 1849 a 1899; narra el significado que adquiere la 

palabra niflo para la sociedad de aquellos dlas. Los periódicos de la época son las fuentes 

principales que nos dan a conocer el significado que adquiere para los pollticos, escritores, 

médicos, maestros, científicos, filántropos, párrocos, cte. 

Aunque México en aquellos años era un país independiente, atravesaba ai'los de gran 

inestabilidad, en los que no existía una fonna de orgatli7.ación social ni polltica; se vivía un 

periodo de guerra entre dos grupos políticos: los liberales y los conservadores por alcanzar 

el poder y más tarde se unió a esa lucha Francia, momento en el que se vio amenazada la 

soberanía nacional. Como producto de ello la población era sometida a una enorme crisis 

social. Esta situación provocó un ajuste y cambio con respecto a las formas de vida 

imperantes. 

Se buscó en ese entonces ¿en qué parte de la población se podía sembrar el cambio? ... 

finalmente, concluyeron que el ser más vulnerable era el niño, porque no contaba con 

memoria histórica que se negase a ser encausado en una nueva fonna de proyección; con el 

hombre acabado de nacer como se hacia llamar en ese entonces; los hombres que formaban 

parte del mando de gobierno anhelaban alcanz.ar la prosperidad, su meta consistía en llegar 

a ser uno de los paises más poderosos con respecto a las formas de ejercer el poder. Los 

gobernantes de nuestro país realizaron ajustes al concepto "niflo", con Ja finalidad de salir 

del atraso cultural por el que atravesaba el pueblo. 

La educación, la crianza y su desarrollo nutricional eran elementos que tenían que ver con 

el nuevo camino que tomarla el pueblo de México, iniciándose ante la búsqueda de la 

modernidad y la formación de la niñez como base importante de la sociedad en la política 

de hacer hombres para el futuro de la nación; concepto que se creaba con base a lo que 

velan los adultos y a sus esperanzas; creían en la posibilidad de construir y formar un 

cuerpo en bien de la patria. 

El concepto del nu1o se establece a partir de un hombre pequef\o, asociado a un ser débil, 

desprotegido, que inspiraba sentimientos de protección, sacrificio y cuidados. Su condición 

de niño no era respetada, se le imponía reglas sobre lo que debla hacer. Nunca aparece 

como el que elige, siempre aparece como el ser al que se le impuso una forma 

ny?Slq .. "'VI lr.. .., L\.1111 
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predeterminada de actuar; no se hace referencia al periodo de la infancia como parte de su 

desarrollo, lo visualizan como el futuro padre de familia o el gobernante. 

Con respecto a su desarrollo daban mayor peso al cuidado de su salud, educación, 

alimentación, la práctica del ejercicio y gimnasia mental; formas nuevas importadas y 

recién llegadas de paises Europeos como Francia, Suecia, Inglaterra entre otros. 

En aquellos dias el nii\o era considerado como un adulto pequeño es decir, para ellos no 

existla diferencia de pensamiento entre uno y otro al igual que en su forma de 

comportamiento. 

Por su parte Jcan Piagct enuncia la verdad que hoy en día vivimos con respecto al niilo, 

éste autor nos dice que existen diferencias abismales entre el adulto y el nii\o y recalca que 

aún en los mismos nii!os existen diferencias; de acuerdo a la edad biológica en la que se 

encuentran piensan, hablan y se comportan de distinta forma debido a que su organismo 

evoluciona conforme madura entre una etapa y otra. El nii\o conoce su mundo a través de 

actividades en las que utiliza su pensar, lo cual tiene que ver con el reconocer cuando ya ha 

tenido la presencia de un objeto o lugar, y con ello la capacidad de observar su entorno, y la 

forma de abstraer para si lo que percibe, entre otras. 

El pensamiento cambia con respecto a la edad del infante y no es una distinción de 

"cantidad" (mayor o menor capacidad para pensar, mayor o menor habilidad de 

conocimiento), sino de "cualidad" (se piensa de forma distinta a distintas edades),asl, la 

teoría de Piaget estudia el nivel óptimo o máximo de conocimiento. 

En el estadio sensoríomotor, desde el nacimiento hasta los 2 años, el nii\o adquiere el 

control motor, construye su conocimiento a través de la exploración de su medio con ayuda 

del movimiento a través de sus sentidos. 

En el periodo preoperacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades verbales y empieza 

a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar. 

En el estadio operaci<.mal concreto, de los 7 a los 12 ai\os, es capaz de manejar conceptos 

abstractos como los números y de establecer relaciones. 

La última etapa el periodo operacional formal de los 12 a los 15 al\os (edades que se 

pueden adelantar según la influencia de la escolari7.ación), se desarrolla, la lógica y 

sistemati7.a símbolos abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo 

fisico. 
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El concepto del nif\o como podemos ver también evoluciona según se puede apreciar, y 

aquellas actividades como las inadecuadas formas educativas, que hoy dla están 

amalgamadas a nuestra cultura parece ser que siempre fueron propia aunque no sea asl; la 

base de nuestra sociedad antes como hoy lo es la niilez y debido a ello consideramos de 

importancia, la trascendencia del concepto nif\o en los inicios de la organización social y 

politica en México para dar a conocer ¿cómo y con qué finalidad fue cambiado el concepto 

de nif\o?, de esto podemos asumir la importancia de nuestro papel como profesionales en el 

campo de la psicologla. 

El presente trabajo de investigación surge por descubrir el significado que tiene el nif\o a 

través de las páginas de la historia de México para comprender el valor intrfnscco que tiene 

dentro de nuestro pafs. 

Este trabajo de tipo histórico - social está expuesto en dos partes a manera de capltulos, 

con la finalidad de exponer breve pero directa y concisamente la idea fundamental para 

evitar caer en redundancias: 

El primero de ellos "El Niño de 1849 a 1899" donde podemos encontrar la antesala 

histórica que nos relata los antecedentes de un contexto polltico y social, además de abordar 

el momento en que se empezó a considerar al nil\o en México, asl como el medio en el que 

se desenvolvían los nif\os de aquel entonces; el origen de la problemática infantil, la 

mendicidad y, el desarrollo y la expansión de los males sociales: la prostitución, el 

alcoholismo, la drogadicción, el analfubetismo y la violencia. 

Existía además distancia de lo corporal con lo mental y eso nos permite tener las dos 

visiones que predominan en los ai\os de.1849 a 1899, su importante legado muestra como 

se instituye la práctica médica y al mismo tiempo la educación del cuerpo del nil\o. 

El concepto del nil\o para la sociedad de aquel entonces adquirió un doble significado el 

cual dependla del ángulo que se le vislumbrase: ser rico o ser pobre. 

TESIS cm.' -, 
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El segundo capitulo "la educación del niño 1849 - 1899" es la resultante donde quedan 

asentadas las propuestas educativas del momento. Debido a la desigualdad de clases que 

imperó en el siglo XIX , se creyó que un tipo de nii'los debían entrar dentro de los planes 

como nación, y como la clase alta socialmente significaba la autoridad, por ende, quedaron 

excluidos los nillos de menos recursos. En las escuelas particulares por ejemplo, estaba 

muy arraigada la influencia europea de una forma de vida académica, en estas instituciones 

se impartlan clases de francés y a diferencia de las escuelas oficiales, ahí si era impartida la 

educación fisica dentro del programa educativo -aunque solamente incluía al sector 

masculino infuntil en un principio-. Los nillos no aparecen como los que eligen, son a los 

que se les impuso una forma de ser y de actuar predeterminada por una cultura que se 

adoptó como nuestra, la cultura de Francia particularmente. 

La educación en aquellos días se vivía a la par de la doctrina católica la cual era 

considerada como un virus que envenenaba el alma el cual la nillez tenía que enfrentar -y 

sobrevivir- el primer tercio de su vida para luego luchar los dos últimos tercios para borrar 

esa huella que habla dejado marcado al nii'lo ante esa necedad innecesaria; la educación 

para los niños era una tortura donde eran maltratados para hacer permanecer la 

subordinación de los alumnos a como diera lugar, a través de distintas series de castigos. 

Cuando se quiso copiar parte de la cultura Europea fue un rotundo fracaso porque no 

fueron tomadas en cuenta las características pr.:ipias de nuestra población, _par otro lado, 

quisieron adoptar un tipo de educación como el de Suecia donde toda la población tenía 

acceso a la educación y a todos por igual se les tomaba en cuenta, pero que, en México tan 

sólo un sector infantil fonnaba parte del proyecto educativo nacional. 

Era claro que en aquel tiempo los dirigentes en el poder no se preocuparon 

verdaderamente por ofrecer una educación a la niñez mexicana porque sus intereses los 

cegaban con la ambición del poder; y podemos cuestionamos, si era o no redituable la 

educación para los niños y para el Estado, porque México era considerado como un pa[s 

eminentemente agr[cola. y para algunos, los niños producir[an más en los campos por su 

mano de obra barata que seis afios dentro de las aulas escolares, donde para el nillo 
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mexicano la educación era un suplicio: además de ser maltratados, se le golpeaba; las 

formas de castigo para mantener la subordinación de los alumnos eran muy variadas, 

incluyendo desde las orejas de burro, pesas de plomo en las manos y permanecer hincados 

con los brazos en cruz, hasta los golpes en las manos con la palmeta y los azotes con 

cáñamo o alambre, luego de hacerlos desnudarse. 

Para presentar esta exposición fue necesario recurrir a los periódicos1 que datan de la 

época de 1800, así como apuntes, compilaciones y textos de investigadores que hoy, 

permiten completar y dar a conocer este trabajo intitulado "El Concepto del Niño de 1849 

a 1899". 

Demos paso a conocer la realidad de un "México independiente". 

1 Nota del Autor, Se citan las faentes de consulto y referencias respetando su auténlica publicación tal y 
como fueron Impresos. 
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EL NIÑO DE 1849 A 1899 



2 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

Luego de la consumación de independencia en 1821 y una vez concluido el gobierno de 

lturbide en 1824, siguieron décadas de incesante inestabilidad política en las que una y otra 

vez se sucedieron los hombres en el poder, sin que se modificara el tipc,i de administración. 

Al respecto: un observador estadounidense escribía en México lo siguiente: 

Es cierto que sacudió el yugo de Espaila, pero aún siguen ali! las instituciones y hL• ideas que dicha nación, 
tanto respecto a la organi~.ación pol!tica comn social de la república. La iglesia y el estado están toclavfn 
cstrL-chamcntc w1idos; los tribunales t.-clcsiásticos y militar son superiores u lu potestad civil; la poscsitln 
feudal de las liemL' por una clase limitada (aproximadmncnte 60,000 individuos) ... Todos los den .. 'Chos 
populares. todo el poder, todos los honores y cualquier empresa pública, tiene que emanar del gobierno, asl 
como eran concedidos antiguamente por el fL')'.

1 

En efecto, en México continuaban las mismas condiciones que en la época de la 

Colonia; el poder político sólo había sido arrebatado a los españoles y mientras tanto, los 

Conservadores continuaron con la misma forma de organización, porque no conocían más 

que el régimen colonial. Conservaron, incluso, "el antiguo espíritu", hubo cambios, pero no 

en lo trascendental.2 Preservaron los mismos elementos de las colonias españolas, -la 

desig~aldad social- lo cual era apreciable en la distribución de las riquezas; a pesar de 

innumerables luchas armadas durante casi cuarenta años de vida "independiente", para 

seguir favoreciendo a unos cuantos -a "la clase privilegiada"- representada en un primer 

momento por los Conservadores, quienes defendían los intereses del clero,3 de los grandes 

terratenientes y de la casta rnilitar,4 los cuales buscaban mantener el dominio político, · 

económico y social sobre el pueblo mexicano. 

1 "Noticias extranjeras", en fil Siglo XIX. México, 14 <le junio de 1858. 
2 Í<lcm. 
·' l .11 clase menos numerosa pero la m•\s po<len,.;a <le México; l .<.'f<lo <le Tejada calculaba que entre los 
homhrcs y nndcrcs de todus las corporncinncs sumaban 8,000; sin L'1nbarg.o. sólo algunas de las Jcrarqufns 
participahall <le hL'i riquezas. por que ~taha monopolii".ada por tmas cuantas corporaciones y un nútncro muy 
llmilud<> del nlll> cien>; la mn)1>rfa <le pí1rrocos y sacerdotes vivfan l.~ la pohrczu. 
4 Se <lnha una sltuacit'm similar a la del clero; y se calculaha que existían mús <le 2.000 oticlaJcs en servicio 
activ,, y casi 4.(J()() pc11sl\H1mlllS. n.·tintd<lS <l C\lll llccnciu. 
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La clase dominante la integraba "la mínima parte de la población", quienes eran dueños de 

la mayoría del territorio del país, y a su vez formaban parte de la Iglesia católica, la cual 

había venido acumulando gran número de propiedades en todo el país desde la época 

colonial; esta clase, en su condición de conquistadora, y como privilegiada siempre dispuso 

de grandes extensiones de tierras, las cuales tenían como limites los montes que se veían a 

lo lejos, y por lo general colindaban con más superficies susceptibles de apropiarse, con lo 

que hacían crecer cada vez más sus territorios.' La extensa superficie del país en proporción 

con la escasa población6 fue un factor más que propició la concentración de la propiedad en 

pocos individuos; existían haciendas, algunas de las cuales alcanzaban una superficie hasta 

de uno y medio o dos millones de hectárt:as. 7 El 50 por ciento del total de los bienes raíces 

del territorio nacional pertenecía al clero, entre los que se incluían edificaciones o templos8 

destinados al culto católico, así como casas habitación para dar alojamiento a sus 

miembros.9 El clero contaba con 1,500 iglesias, 1,609 parroquias y más de 200 seminarios 

y conventos, y todas sus propiedades eran de "manos muertas'', no podían ser vendidas ni 

heredadas, además de estar exentas de impuestos, lo que ocasionaba pérdidas al Estado y 

obstaculizaba el desarrollo económico del país. 10 

Junto con los grandes terratenientes laicos, la casta militar y los religiosos eran d1feños 

de 6,092 haciendas dedicadas en su mayoría a la producción agrícola, ésta era la principal 

actividad económica en el país, seguían en orden de importancia las actividades industriales 

y de comercio 11
; las ciudades contaban con fábricas textiles, tiendas de confecciones, 

·' "Noticias extranjeras", en El Siglo XIX. México, 14 de jw1io de 1858. 
6 La falla de datos estadfsticos impide conocer con exactitud el cr<..-cimlcnto de la pohlación en el pals durante 
el periodo Independiente, porque desde la época virreinal (1793), m1 se rcalizaha un censo completo de 
población. En 1831 se ll<..'Vl.í a caho wm. considerado incompleto por fülla de datos cstadlsticos en algw1os 
estados, arrc~6 como resultado un total de 6,382,284 habitantes; con base en algrn1os cálculos la pohlación en 
1857 lleg¡¡ha a 8,257,413 habitantes, según puhlicación del Ministerio de l'rnnento y de acuerdo con 
estimaciones de Garcla Cuhas, <..'11 1861 hahla 8, 174,400 hahitimtcs (podría considerarse la guerra como füctor 
que ocasionó el decrecimiento} 
7 llclcnki, A. ll. (1984). La intervención extrwycra en México. Ediciones de Cullura Popular, México. p. 22. 
• Tnn sólo la riquC7a de sus adornos, muebles y la• alhajiL• alcan:raban un monto de 50 millones de pesos en 
esa época. 
• llclenki, A. B. Op. cil. p. 28. 
'º idcm. pp. 20, 22 y 27. 
11 Lus mimL"i, Jm; fübrícus, fücturias y cstabk-cimicntos comcrcialCli pcrtcnccfan a europeos: cspafiolcs, 
franceses e ingleses; de hecho en In muyor parte de cshL"\ actividades ccont.lmicas en el pafs predominaba el 
capital cxtrunjcru. 
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joyerías, casa de moneda, etc.; lá actividad industrial más desarrollada era la extracción 

minera, de la cual se obtenl~n importantes ingresos, principalmente del oro y la plata. 

La política de Méxic~ se decidía en las ciudades histÓricame'ntede importancia para el 

rumbo deÍ p~ís: la Ciudad de México, Veracruz y G~ad~l~j~r~,;fuerciii tomadas en cuenta 

dentro de lo~ proyectos de investigación, técnicos y~ ed~c~tíJci~; éstas r~formas buscaban 

satisfacer las demandas de los grupos en el poder. E~\ 1, ás'i'.·,'se' contaba con los trabajos 

iniciales de las instalaciones telegráficas entre México y Veracruz, lo que posibilitó en 1 852 

las limitantes de comunicación que conectaban a estas dos ciudades de importancia politica 

y económica. 

Por su parte la educación superior fue creada estratégicamente según los intereses de los 

hombres en el poder, que algunas veces era de corte conservador y otras liberal. Cada uno 

de ellos pretendía dar auge educativo a los estados de mayor importancia dentro de la 

economía y la política del país, muestra de ello posiblemente fue la educación superior que 

nacía para cumplir con las necesidades del momento en las diferentes regiones del país con 

la finalidad de poder explotar los recursos existentes. 

En 1853 se· estableció la Escuela Práctica de Minas y Metalurgia en Fresnillo, Zacatecas, lo 

que pennitió abrir el conocimiento del territorio minero en el país; probablemente con esta 

escuela se pretendió mejorar la explotación minera, uno de los principales sustentos del pals 

y aunado al proyecto de instalaciones ferroviarias, se esperaba darían a sus productos 

mayores ganancias. Cuando el partido Liberal llegó al poder, ambicionó entrar al libre 

cambio internacional y competir económicamente con países desarrollados, para ello se 

hacía inminente la necesidad de preparar estudiantes en las diferentes ciencias. 

Posiblemente para satisfacer sus necesidades elaboraron el plan de estudios de 1843, 12 las 

12 Es preciso mencionar que los partidos en tumo velaban por sus propios intereses, por tanto posiblemente 
este plan de estudios lile creado para satisfacer sus demandas. El plan de estudios vigente en esa época. fue el 
expedido en 1843 por Antonio Lópcz de Santa Anna y Manuel Baramll~ quien era el presidente provisional de 
la República y ministro de Juslicia e Instrucción Pitbiica. rCSJX.'Cliv.1111cnte: Las carreras que se podlan cursar 
oficialmente en el pais se divldlun en cuatro árciL< de estudio: )) hL< de füro; 2) i<L< cclcsitlstlcas; 3) las 
médica"; y 4) las cicncins rmtumlcs. Cada una de ella" tenla SlL"t CSfM.."Cialidadcs. cslll-t eran: la docencia, la 
ahogaciu, la medicina y la c...'Cl~iá'itica: cllm; fueron las carreras rmís rncurridas de In ép('Jca. RodrfguC? .. 
Sú11d1cz M. l. "Concepttmlin1ción de la Psicologla". En: Lópcz Ramos. S. ( 1995). I fütor/a de la p.vico/og/a 
en Aftlxico. t'EAPAC. México. p. 43. 

---r 
: 



5 

carreras más comunes eran:· Medicina, ciencias naturales, eclesiásticas y jurisprudencia; y 

de ellas se desprend!an carreras afines a esa estructura inicial. 

Un ejemplo de esío fue la creación de la escuela de Agricultura por órdenes de Santa 

Anna, entonces presidente de la República, en aquellos años existfa la necesidad de 

capacitar gente que se ocupara de las labores especiales para los mandatarios del país; así 

abrieron la escuela en el antiguo Colegio de San Gregorio, donde se cursaban carreras 

como veterinaria y agricultura, sin embargo, la situación de constante guerra por la que 

atravesó el país afectó seriamente a los estudiantes. Castrejón Diez, en su Historia de las 

universidades estatales/J, relataba que en diversas instituciones de educación superior la 

falta de alumnos propició el cierre de algunas carreras. 

Posiblemente a este último aspecto se debió el cambio de instalaciones de la escuela en 

cuestión; o quizá como respuesta ante los cambios sociales que se vivían en el pais en los 

cincuenta, se propició el descontrol entre la gente respecto a las actividades que debian 

realizar para sobrevivir económicamente. La deserción o interrupción de estudios se puede 

apreciar, en el Archivo General de la Nación en los libros que pertenecen al fondo de 

Gobernación, sección Justicia e Instrucción Pública; en ellos hay un exagerado número de 

librns que informan las justificaciones de los alumnos que interrumpieron sus estudios 

(generalmente por un año) o que deseaban interrumpirlos indefinidamente, así como la 

petición de reanudarlos. Este fenómeno ocurre desde 1824 hasta 1870 aproximadamente, 

época de constantes cambios politices y económicos en el país, situación que repercutió en 

la educación. 

El poder político fluctuó entre conservadores y liberales, y ambos propiciaron diferentes 

manifestaciones educativas algunas preocupaciones sociales estaban ligadas a: las 

constantes epidemias que azotaban al pais en diferentes regiones y épocas del año. 

Los conservadores estaban integrados por españoles y criollos que heredaron la fortuña, 

los privilegios y el status de la población española en México. Este grupo se sostenla de las 

ganancias producidas por sus haciendas y cuando los criollos perteneclan al alto clero, se 

mantenían de los diezmos o igualas de los fieles que asistlan a la Iglesia. 

" Castrcjón Die?, Jaime y l'ércz Ll7Jlur, Mllrlsol. (1976), l/i.<tor/a de la• unlver.vldades estatales. Srll', 
México. Vol. 2. p.61. 



6 

Los conscrvudores establecieron de 1850 a 1855 un régimen acorde con sus privilegios 

políticos y económicos, pronunciaron leyes, que regulaban la educación, la recreación, la 

imprenta y la agricultura; la que apuntalaba principalmente la economía del pueblo 

Mexicano. 

Mientras tanto el país viv!a en el total atraso lo que puede atribuirse entre otras causas al 

poder que . ejerció la Iglesia, controlaba la vida política y social del pueblo mexicano, 

"gobérnaba libremente el país, procuraba hacerlo retroceder al sistema central, que la 

nación habia rechazado tantas veces", 14 su dominio llegaba a todos los ámbitos de la nación 

debido a su organización y el gran número de representantes, ella defend!a sus intereses y. 

ejercían su influencia hasta en los lugares más apartados: "Hacían que no hubiera un solo 

hombre en el más pequeño rincón de la tierra que estuviese exento de tener relaciones 

personales y precisas respecto de la propiedad eclesiástica". 15 

El total dominio de la clase alta en todos los ámbitos, los atrasados y deficientes 

métodos de producción, la dependencia económica de capital extranjero europeo y los 

profundos problemas de carácter social ocasionados por la explotación de la clase 

trabajadora eran un gran obstáculo para el proyecto de los liberales: 16 "sobre estos 

elementos héterogéneos fueron inútiles los esfuerzos por. establecer un gobierno 

representatiy() .bien organizado". 17 

Un grupo político que luchó por alcanzar el poder en contra del partido Conservador fue 

la corri~nte Liberal, quienes estaban constituid~~'por. lá. burguesla naciente, terratenientes 

libe~~ies e intelectuales, su inclinación se basab~ eri la restricción del poder del clero y de 

las ~~tas militares; estaban formados a su vez ~'ar do~ grupos: el de izquierda o "puros" y 

. el de derecha o "moderados". El grupo de los ''puros" se caracterizó por sus tendencias 

revolucionaras y liberales, en tanto los "moderados" estaban de acuerdo sólo en la parte 

14 "Noticias Ex1mnjcras", en /11 Siglo XIX México, 14 dejuniode 1858. 
"C)lcro, Marluno. (1980). "El régimen de In propiedad y hL~ cltLo;cs soclnlcs en el México lndc'P'-'lldicntc". en 
/.as e/a.es sociales en México. Nucslro Tiempo. México. pp. 47-48. 
1
• llclenkl. Op. cil. pp. 22-28. 

17 "No1icias Exlranjeras", en /11 Siglo XIX México, 14 de Junio de 1858, 
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anticlerical de los "puros", su interés era aumentar su dominio a costa de las propiedades de 

In Iglesia. 18 

Los liberales, estaban constituidos por mestizos y algunos criollos e indígenas que 

anhel_ában liberarse de los conservadores, participar en igualdad económica y, sobre todo, 

interyenir en la organización política y económica del pais. Su ideologia se caracterizó por 

pr01nulgar la extensión de la riqueza entre los diferentes grupos sociales: criollos, mestizos 

·e iÍtdlgenas. El movimiento liberal subió al poder en el segundo lustro de los cincuenta. Sin 

embargo su ideología sólo sirvió para ganar adeptos en la lucha por el poder, finalmente la 

distribución de las propiedades de los españoles, criollos y el alto clero se repartieron entre 

los dirigentes del movimiento Liberal. 

Por su parte, los conservadores pretendían continuar con un gobierno de corte colonial, en 

tanto los liberales se inclinaban por un reordenarrtlento. poÚtico-económico a partir de un 
: . : . ·-.: 

sistema constitucional que finalmente repercutió en el áÍnbito social del país. 

La inestabilidad política por la que atravesó el país en la década de los cincuentas, originó 

serios problemas a la sociedad de aquellos dias, lo cual frenó el avance socioeconómico y 

politice; este desajuste fue ocasionado principalmente por el afiin de poder entre el partido 

Conservador por seguir en el poder y el partido Liberal por derrocarlo; para tener.una idea 

más clara de las circunstancias que prevalecieron, se muestra la siguiente cronología de los 

presidentes que hubo durante ese tiempo, el partido al que pertenecían, el tiempo que 

permanecieron en el poder; y el momento político cuando cambia el poder de manos de los 

Conservadores a los Liberales en México. (v. cuadro 1). 

En ese contexto, en 1855 se tomó la primera medida político - legal del Partido Liberal 

en contra de la Iglesia con la Ley Juárez, que ·abolla parcialmente los fueros del clero; en 

1856 la Ley Lerdo o Desamortización, por la que todas sus fincas rústicas y urbanas debían 

ser vendidas a particulares en un lapso_de tres meses. 

1' llclcnki, A. ll. ( 1984). /,a l11tervención extranjera en México. Ediciones de Cultura l'opular, México. pp. 24 
-25. 
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CUADRO l. Cronología de los 11residenles en 1ieri1Mlo de 1850 a 1861119 

l'IU:Sll>F.NTF.SCOIUUF.NTF. ll>F.OLÓGICA TIF,Ml'O l>F. GOlllF.RNO SITUACIÓN 

José Joaqufn ConscrvJdor 3-jun-1848/15-cne-l 851 Pcmumcntc 

De llcrrcra 

Mariano Arista ConscrvJdor 15-encro-I 853/6-cnc- I 853 Permanente 

Jmm Bautista Conservador 6-encro-I 853/8-fcb-l 853 Interino 

Cebalios 

Gral. M1nucl Conservador 8-fcb-1853/20-abr-1853 l'ennancntc 

Ma. Lombardini 

Gral. Antonio ConscrvJdor 20- abr- 1853/12-ago-1855 l'ennancntc 

Lópcz de Santa Anna 

Gral. Martfn Conservador 15-ago-1.855/12-scp- I 855 Interino 

Carrera 

RómuloDiaz Conservador 12-scp-1855/4-oct- l 855 l'cnnancntc 

dela Vega .. 

Gral. Jmm Liberal 4-0CÍ~ 1855/1 ~dlc-1855 l't.'ntlancntc 
·-=~. 

Álwrcz 
... 

Ignacio Liberal 11 dÍc::1855/21-ene-1858 Pcnnancntc 

Comonfort 

Gral. Félix Conservador 23-cnc-185812-feb-I 859 Interino 

Zulooga 

Gral. Miguel Conservador 2 fcb-1859/Í3.ago-1860 Interino 

Mirarnlin 

llenito Juárez'º Liberal 19-enc~1858/18-jul-1872 Pennancnte 

19 s. a ( 1964 ). HI Diccionario l'ornla de 11/storia, /Jib//ograjla y Geograjla de México. En: l..ópc71 Ramos 
Sergio.(1995). /listoria de la l'sicoingia en México. CEAPAC. México. Tomo l. p. 42. 
'º llenito Juárcz tomó la presidencia de la república en Gmmajuato el 19 de enero de 1858 en oposición el 
gobierno de Zuloaga. Se tr:t,ladó a Guanajm1to y después a Veracruz en mayo de 1858. donde pcrmanc'Ció 
hiL,ta enero de 1861, en donde instaló su gobierno en la Ciudad de México. Fue reelecto y presidente el 15 de 
jLU1io de 1861 inició su segundo perfodo. Al iniciarse la intervención lhmcesa y cstubiecersc el Imperio de 
Maximliiuno. Jm\rcz tr1L,ladó su gobierno al norte del pais, donde radicó en vnrhL' poblaciones. En novk•nbrc 
de 11165 desde Chilnminu1, Chihuahua, poco untes de terminar su sc-gundo periodo ¡ircsidenciai, prorrogo éste 
hasta que pudierun eli.'Ctuarsc libremente elecciones en el ¡iafs. A la calda de Maximiiiam' rcg,rc•só a la ca¡iital 
de lu rcpúhlicn para iniciar el ricrio<lo de In Rcpúhlica fC!t;laurada. 

------------···-
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1.1.1 LAS LEYES DE R.EFORMA 

El 5 de lebrero de 1857 fue promulgada In Constitución Politicn de In nación, la cual 

había conseguido reunir los pareceres de los Liberales tanto "puros" como "moderados". 21 

La reacción del Partido Conservador fue levantarse en armas en diciembre del mismo año, 

pretendiendo anular la Constitución. A partir de este momento empezaron a darse cambios 

en todos los ámbitos políticos y sociales en el pais, uno de ellos fue la educación; entre las 

disposiciones liberales destacaba el artículo 3° que ordenaba la libertad de enseñanza. 

El poder se caracterizó por ser centralista hasta 1857, después de este año, con la 

promulgación de la Constitución de 1857, se pretendió descentralizar el poder y brindar 

mayor participación política a los estados. El centralismo dictaba un plan de estudios que 

debía aplicarse en toda la República, sin embargo se podian realizar cambios acordes con 

las necesidades de los Estados siempre y cuando se ajustaran a los reglamentos establecidos 

en la enseñanza. 

Asf, los dos grupos políticos se enfrentaron abiertamente; por un Indo los conservadores, al 

adherirse el Presidente Comonfort en enero de 1858 éstos imponen en la presidencia al 

general Félix Zuloaga en la Ciudad de México. En ese mismo mes Juárez asume la 

presidencia, instaló su gobierno en Guanajuato,22 coexistiendo asi dos gobiernos: el de los 

Conservadores en la capital apoyado por el Clero, Estados Unidos y otros paises, y el de los 

liberales de Juárez, apoyado por la mayoría de Jos gobiernos de los estados23 y por el 

pueblo.24 Los liberales defendían la Constitución de 1857 y con ella al presidente Benito 

Juárez. En realidad, los conservadores integraban al clero y su política se reducía a 

"conservar las instituciones antiguas, entre las que se hallan en primer lugar los privilegios 

21 Coslo Vlllegas, D. (1980). La Co11stilución de /857 y sus critico.<. SEP- Diana. México. p. 9. 
22 Jtu\rcz ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Ju.,ticia durante el gobierno de Comonfort, 
luego de que é.tc se unió a los conservadores y fue su.,tituido por ellos; de acuerdo con la Constitución de 
l 857 correspondfa a J1u\rcz la presidencia de la República, y obligado por las circunstancias la Instaló en 
Gumu\juato el 19 de enero de 18SK, y t....-i mayo del mismo aílo la trm.;ladó u Vcracruz. 
"Gon7;í1Cl', l.Uis. (1976). Cia/erlade Ja Refonna. México. pp. 217 -222. 
24 llclcnki, /\. ll. (1984). /,a i11terve11c/á11 extra1¡jera e11 México. 1'.dicioncs de Cultura Popular, México. pp. 
24-25. 
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de las corporaciones eclcsiásticas";25 es obvio decir que el movimiento liberal vela 

amenazadas sus enormes riquezas y privilegios. En 1858 estalló la guerra civil. 26 

En junio de 1858 con la Guerra de Tres años culminaron las luchas entre conservadores y 

liberales por el poder politico. Esta guerra había empezado en 1856, terminó a mediados de 

1859, cuando Benito Juárez fue reconocido como único presidente de la República. 

En enero de 1861 Juárez instaló su gobierno en la capital donde tomó drásticas medidas 

contra la Iglesia, expulsando del pafs a sus principales cabecillas, entre ellas al delegado 

apostólico y a los obispos que habían apoyado al partido derrotado, así como a los 

embajadores que les habían proporcionado ayuda directa. 

Con las Leyes de Reforma el gobierno de Juárez no sólo se limitó a despojar al clero 

de sus propiedades y a proclamar la separación entre la Iglesia y el Estado, sino que además 

incluyó una serie de medidas legales que minaban su poderlo, implantaron el matrimonio 

civil y el registro de los actos civiles; la libertad de cultos el 4 de diciembre de 1860; la ley 

de imprenta decretada el 2 de febrero de 1861; así como la secularización de hospitales y 

establecimientos de beneficencia. Como resultado de estas leyes se desató la fiebre 

anticlerical, cerrando 42 iglesias durante 1861; más adelante fueron tomadas otras medidas 

que suprimían las procesiones y anulaban numerosas fiestas religiosas.27 

El gobierno de Juárez llevó a cabo esfuerzos extraordinarios en el cumplimiento de las 

Leyes de Reforma," ... obtenía por un lado la creación de poderosos intereses a favor de la 

causa liberal ... y desarmaba a su temible enemigo ... privándole de sus elementos materiales 

y morales que con tanta habilidad había explotado".28 La ejecución de estas leyes 

contribuyó a incrementar las relaciones capitalistas, quitándote al clero sus riquezas y 

restituyéndolas al patrimonio de la nación para fortalecer la actividad económica, el 

comercio y la industria, 29 sin embargo, las relaciones agrarias no sufrieron modificaciones, 

los latifundios sólo cambiaron de dueño, continuaron con el mismo sistema de explotación 

de sus peones y resultaron destructivas para las comunidades agrarias aún existentes, 

""NolichL' llxtranjertL,'', en RI Siglo XIX. México, 14 de junio de 1851!. 
w 1 ~sta guerra hahrla de continuarse duruntc los dos nilos siguientes. 
"Cirnmílc~. l .uls. s. n. /,a era de .Juárez. pp. 32-33-454. 
'"Vlgil, J. M. (1971). Mé.<ico a través ele /m sigl<Av. Cumbres, México. p. 31!2. 
''' Rcyc>s, O. y S111vcnh11gcn. R. ( 1979). /~vtn1c/11ra agraria y clesarmllo OJ!.rlco/a e11 Mé:r/co. s. L'd. pp. 37-38. 
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porque para obtener la niano de obra necesaria en tas iiacie~das despojaban a los grupos 

indígenas obligán~olos atrabajar paradlos.30 
• . 

La lamentable sltÚ~~ión\Je Í~s trabájnd~~es del campo y el abandono y destrucción de los 
~ ,_: . ": , ·-·~: ; . -:'"' '.' ·'·; '-·~<, '.,•-.e/: ' - . , ; ' . - .. ' - • 

m~cÍios de 'produ~ció~ p;ovoca~~~ qué, ~on el propósito de fomentar y desarrollar la 

agricultura ~riel ~aís.y a ~~rti~ d~I modelo ·de los Estados Unidos, el gobierno dio a conocer 

el 13 de mili:zo '<l/i 861 un cl~~ret~ r~lativo a la colonización en el que se establecían las 

fncilidad~s otorgadas a ~xtranjeros en la compra de terrenos destinados a la agricultura o 

para el establecimiento de colonias,31 sin que ésta lograra su cometido. 

Las resoluciones del gobierno también se ocuparon de la educación pública; el IS de marzo 

de 1861 fue implantado el sistema métrico en todo el país y se dispuso que el catecismo 

político de Nicolás Pi7.11rro se impusiera en todas las escuelas. El IS de abril se promulgó la 

Ley sobre Instrucción pública, creada por el ministro de Educación, Ignacio Rwnírez, con 

la que se ratificó la libertad de enseñanza, 32 permitiéndose hacer los estudios en 

establecimientos particulares para luego cumplir el requisito de pasar los exámenes en una 

escuela pública; asimismo, se estableció la. instrucción primaria federal gratuita en toda la 

república y se constituyó el Fondo de Instrucción Pública que recaudaría principalmente 

10% de impuestos sobre herencias, capitales, censos, rentas, derechos y acciones de 

antiguos colegios, así como una parte de los impuestos sobre la plata y la lotería nacional.33 

Con esta ley se pretendía la unificación del plan de estudios de instrucción 

elemental34 y estaba dirigida a "los establecimientos que subsistían de los fondos públicos, 

pues en los demás se respetaba la libenad de enseñanza que asegura la constitución", sin 

dejar de atender las necesidades de la población en materia de instrucción, por lo que "el 

proyecto tiende a aumentar el número de escuelas y a dar a las clases pobres educación 

civil".35 

Las demandas insistían no sólo en generalizar la instrucción, sino en que ésta fuese de 

calidad. 

"'llclenkl. Op. Cit. p. 38. 
" Lópcz Gallo, M. (1975). l*:onomla y po//tica en la historia ele México. El Cnballlto. México. p. 129 . 
.12 OormíJC7, Luis. Op. Cit. pp. 34-52 . 
.., Onrtnrl, Ell de. ( 1981 ). Ciencia y concicnclu en México. SEP-Dhma. México. pp. 64-65. 
""NntichL• nuclonalcs". ~"11 /i/ Siglo X/X. México. 8 de Mnr..,o e.le 1861. 
"Castclur. Emilio. "VariccJudcs", en ¡;¡ Mcmitor Uep11hlica110. México. 24 e.le septiembre e.le 1861. 
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En materia de economía la imposibilidad de seguir pagando la deuda externa obligó al 

gobierno de Juárez a disponer una moratoria de dos años el 17 de julio de 1861, se 

pospusieron los pagos a Inglaterra y España. Esta situación fue aprovechada por los 

conservadores para solicitar a los países acreedores apoyo para establecer un gobierno 

duradero y desarrollar su pensamiento político, ellos por sí solos no hablan podido derrocar 

al gobierno republicano, las medidas tomadas para disminuir su poderío lograron su 

objetivo, además de que se encontraron con la apatía del pueblo, lo que fue acrecentando su 

impotencia. 

Por otra parte, la ambición y el deseo expansionista de las potencias europeas, así 

como las gestiones de los conservadores, propiciaron las condiciones para que se formara 

una alianza tripartita que proponían intervenir el país. 36 El pretexto para intervenir fue la 

decisión del gobierno de suspender los pagos de la deuda contraída con estos países. 

Otro factor que favoreció estos planes fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, 

iniciada en abril de 1861, país que desempeñaba el papel de protector, pero en estas 

condiciones no podían hacer nada para evitar la intervención. Pese a que en noviembre del 

mismo año se derog~ la disposición del 17 de julio la intervención comenzó a principios de 

1862. 

Después del fi'acaso del Pacto de la Soledad y disuelta la alianza de los paises 

intervencionistas los franceses se disponían a continuar con su plan. Ante la agresión Juárez 

tomó medidas contra el invasor; en el decreto del 12 de abril se establecía que en el 

momento en que las tropas comenzaran la guerra se declaraban en estado de sitio todas 

aquellas poblaciones en que se encontrarán y serian declarados traidores y castigados con la 

muerte todos aquellos que brindaran al enemigo agua, alimento, información o algún tipo 

de ayuda; también se ordenó que todos los mexicanos entre los 20 y 60 años sin excusa 

debían tomar las armas; asimismo, se autorizaba a los gobiernos de los estados a organizar 

guerrillas contra los invasores.37 El ataque de los franceses a la ciudad de Puebla, el 5 de 

mayo de 1862, fue rechazado fuertemente por las tropas de Zaragoza, y luego de muchos 

choques sangrientos durante varias horas los franceses tuvieron que retirarse. 

-"• Vlg,11, J. M. Op. Cit. 524. 
·"Colmenares. l., Dclg,mlo, A .• Ciallo, M. A. s. a. /JI! C11m1htémoc a.luárt'z. s. cd. p. 495. 
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El triunfo de Ignacio Zaragoza al frente del ejército republicano el cual había sido 

reforzado . por volu'ntnrios, en su mayorla indios Zacapoaxtla3
" armados casi todos con 

machetes a falt~ de'armas,39 hizo que el Partido Liberal ganara prestigio y simpatia entre el 

pueblo me~·ic~~() e;\~~luso, entre los paises europeos.40 Sin embargo, con los franceses en 

territorio: ~acional ~ontinuaba latente la amena7.a de la soberanía del pais, por lo qlle el 

gobie~o s~ vi~ obligado atender la organización y reorganización de sus fuerzas armadas; 

y, al mismo tiempo, a seguir enfrentando numerosos y agobiantes problemas que surgían en 

todo el pais, inclusive en la educación pública. 

Los ayuntamientos, a su vez, se encargaban de hacer lo correspondiente para contar con 

maestros que se necesitaban en las escuelas a su cargo, anunciaban en los diarios 

capitalinos sus requerimientos: "El ayuntamiento de Tacubaya solicita un profesor de 

educación primaria, que se encargue del establecimiento de aquella villa"; el pago asignado 

para los maestros era dispuesto por el mismo ayuntamiento, que además ofrecia "una buena 

y decente habitación".41 

Por su parte, algunas personas de ideas liberales, seguidoras del gobierno 

republicano, participaban mediante escritos a favor del cumplimieríto de las leyes y 

decretos establecidos, especialmente aquellos referidos a la educación y la resolución de 

excluir a la Iglesia de los asuntos del Estado. 

Mientras tanto en las escuelas de origen particular se impartlan la educación acompañada 

de la religión católica pero en los establecimientos del gobierno "ninguna". 

En las escuelas de la "Compañia Lancasteriana" se puso a consideración la decisión de 

suprimir la enseñanza religiosa, se discutió en la junta patriótica; el dictamen de la mayoría 

acordó que en las escuelas de esta compañía seguirian con la doctrina cristiana y "se 

reducía al catecismo del padre "Ripalda" hasta recibir otra resolución gubernamental. A 

criterio del reportero de esta noticia "no era necesario esperar dicha resolución" cuando la 

cuestión estaba ya resuelta por la ley que establecía la libertad de cultos, conforme a la cual 

los fondos públicos no debían emplearse en la enseñanza de ninguna religión, pues la 

" Pcdrucsa, J~1món, ll. s. 11. l.ucha de Claves. s. cd. p. 131. 
'° Vigil, J. M. Op. Cit. pp. 537-53K. 
40 "lnstrucclim l'úhlicn". en¡.;¡ Siglo XIX. México. 29 de enero de 1K62. 
41 "NntlchL' nacinn11Jcs". en¡.;¡ Siglo XIX. México, K de octuhrc de 1862. 
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educación religiosa correspondla a la familia.42 Un~ semana después apareció en el mismo 

medio otra nota en la q~e "se aseguraba.que el Sr; Mi~istro de Justicia a dispuesto que 

conforme a las Leyes de Reforma cese toda .enseñanza religiosa en los colegios 

nacionales". 43 Posteriormente fueron giradas las órdenes a las escuelas que dependlan de 

los fondos públicos para anular "las prácticas religiosas"; ante esta disposición la Compañia 

Lnncasteriana acordó su cumplimiento inmediato y optó por "recoger los libros de religión 

que haya en las escuelas"; además se hicieron cambios como sustituir las imágenes de los 

santos que se tenían por. "retratos de Hidalgo y de Zaragoza", "las cuatro escuelas que 

tenfan nombre de sanios" "se llamarían... de la independencia; de la Libertád, de. la 

Reforma y del Progreso"."" 

Al mismo tiempo que aconteclan esto cambios en la capital, en el resto del territorio 

seguía la amenaza de las tropas francesas, las cuales se habían multiplicado y se disponían 

avanzar hacia la Ciudad de México; el gobierno capitalino, al temer un desastre, procuró 

recibir algunos fondos como medida de prevención; se anunció que el Hospicio de pobres 

cambiaría de domicilio instalándose en una de las edificaciones expropiadas al clero; "va 

ser trasladado a uno de los más amplios ex-conventos de la capital" el ayuntamiento se 

encargarla de vender el edificio y destinar el producto "a la compra de grandes cantidades 

de víveres, para que en ningún caso pueda la capital estar expuestas a escasez de 

subsistencia" .45 

42 "l •1 cnseílmm1 rcllgl<N1", en H/ Siglo XIX. México, 1 de nhrll de 1863. 
'·' "l.a C:rnnpaillu l.ancastcrlunu", en /11 Siglo XIX. México, 7 de uhrll de 1863. 
44 "1\1 husfllclo de ]lohrcs", en HI Siglo XIX. México, 17 de mayu de 1863. 
" Vi!lil, J. M. Ofl. Cit. fl· 567, 
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1.1.2 LA INTERVENCIÓN FRANC .. :SA 

Un año después de haber sido derrotado en Puebla el ejército francés volvió avanzar hacia 

esa ciudad y tomaron algunos poblados cerca de Veracruz se distribuyeron las tropas a su 

alrededor, finalmente lograron sitiarla; los franceses conquistaron casa por casa, manzana 

por manzana, porque sus muros y edificios eran verdaderas fortalezas.46 Después de resistir 

el ataque durante 62 días, y una vez agotados los víveres, el general González Ortega, al 

mando de las tropas republicanas, tuvo que rendirse. 

Ante la derrota del ejército mexicano en Puebla y la prácticamente imposible 

defensa de la capital, Juárez y sus ministros se trasladaron a San Luis Potosí, donde se 

instaló el gobierno republicano. Forey, al frente de las tropas francesas, entró a la Ciudad de 

México y nombró la "Junta Superior de Gobierno" compuesta por 35 conservadores, entre 

los que habla representantes del clero y exfuncionarios del gobierno de Santa Anna y 

Miramón; convocó a la asamblea de nobles compuesta por 215 personas los cuales los 

· habla designado la misma junta, ella declaro que México adoptaba una monarquía 

moderada, hereditaria y católica, y, ofrecía la corona al príncipe Maximiliano de 

Habsburgo.47 

El gobierno republicano, desde San Luis Potosi, dictó la Ley de ocupación y 

enajenación de terrenos baldíos vigente a partir del 20 de julio de 1861, en la que se 

estableció que todo habitante de la república podía denunciar hasta 2,500 hectáreas de 

terrenos baldíos (especificaban sus excepciones) y adquirirlas al precio establecido por la 

tarifa oficial aprobada. En el bienio 1863-1864 los precios variaban entre 12 centavos (en 

Baja California) y 50 (en el Distrito Federal y otras entidades) por hectárea.48 Dicha ley 

disponía en su artículo 10º que los dueños de baldíos estaban obligados a mantener, por lo 

menos, un habitante por cada 200 ha, y quien no cumpliese con esa condición durante 

cuatro meses en un año perdía el derecho al terreno y al pago que había cubierto; lo que 

tuvo como objetivo crear un movimiento migratorio importante y al mismo tiempo 

promover el fraccionamiento del territorio con base en los baldíos,49 haciendo una 

46 llck~1kl, A. B. Op. Cit. pp. 92-93. 
47 I.<\pc7, Gallo. Op. Cit. pp. 131-132. 
48 LcmtL•, Gnrcfu. (1978). 1>..-rccho ngrnrio mcxicano (sinopsis hi•1!Írica). 1.lmw;a. México. pp. 206-208. 
49 Mcndiclll y Nullw. s. u. /:1 prohlema awario 111exica110. s. cd. pp. 142-143. 
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distribución equitativa. Al igual que la ley expedida en marzo de 1861, esta ley estaba 

directamente relacionada con la cuestión de In colonización; ambas tenlnn el propósito de 

atraer extranjeros y fomentar el trabajo agrícola, facilitaban a particulares In adquisición de 

terrenos baldíos; sin embargo, en la práctica fueron desvirtuados sus propósitos.50 

Más adelante el gobierno de Juárez se vio obligado a desplazarse y establecerse en 1.a 

frontera con los Estados Unidos ante el avance del ejército galo hacia el norte del pals.51 

Para 1864 las tropas francesas habían invadido la mayoría de las ciudades; entre tanto, en· 

todo el país crecía el número de guerrilleros y en cuanto los franceses dejaban las ciudades 

después de "tomadas", las guerrillas volvían a instalarse expulsando a los funcionarios. 

impuestos. Muchos de los militantes liberales fueron tomados prisioneros mientras el· 

pueblo se armaba y se integraba a la guerrilla.52 

En marzo de · t 864 Maximiliano y Napoleón firmaron el Tratado de Mirnmar, 

comprometiéndose el primero a pagar los altos gastos de la expedición, los intereses y los 

sueldos de los militares, y también se especificaban las garantías y el mando militar de las 

tropas francesas y el apoyo de Francia al imperio. 53 

Al pronunciarse la "mayoría" de los mexicanos a favor de Maximiliano en una fursa 

electoral llevada a cabo por los conservadores y los franceses, el príncipe de Habsburgo y 

su esposa llegaron a Veracruz a fines de mayo del mismo año para luego arribar a la Ciudad 

de México, donde fueron recibidos por los conservadores; en el gabinete . formado por 

Maximiliano se encontraban algunos liberales moderados. 

El emperador impuesto, desde su llegada trató de ganarse la simpatía de la población a 

través de medidas que protegían a las. comunidades indígenas, lo que desconcertó a los 

conservadores.54 

Mientras tanto, en el resto del país, el gobierno republicano había reconquistado un gran 

número de ciudades; asl, las tropas francesas y los funcionarios del imperio sólo tenía en 

ese momento dominio sobre el terreno que pisaban,55 la situación· de los franceses 

prevaleció durante el periodo que duró la intervención, porque continuamente las guerrillas 

"' Cimm\lcz. Op. Cll. p. 38. 
" llclcnkl. A.11. Op. Cit. p. 94. 
"llclcnki. A.11. Op. Cit. 96-97. 
" < ;011~í1IC>'. Op. Cit. pp. 39-40. 
" Cinrtari, Hll de. Op. Cit. p. 68. 
" llclcnki, A.11. Op. Cit. pp. 94-95. 



17 

atácaban por lá retaguardia, de esta fonna usaban sus estrategias para lograr sus objetivos. 

Con el afán de contrarrestar la fuerza de las guerrillas los invasores fonnaron grupos de 

mexicanos para repelerlos, pero una vez que se fonnaban y armaban se pasaban del lado de 

los republicanos.56 Las fuerzas republicanas cobraron cada vez más fuerza con su dominio 

en los extensos territorios del norte, centro y sur del país. Las tropas francesas, ante su 

impotencia, tomaron terribles represarías contra la población sin discriminar a mujeres, 

niños y ancianos,57 lo que acrecentaba más el odio hacia los invasores. 

El valor y la resistencia de los soldados mexicanos, a pesar de que en su mayoría eran 

improvisados y de que tenían enormes carencias en cuanto a organización y equipamiento, 

hicieron incesante el ataque a los franceses; las rebeliones se sucedían en las provincias sin 

que aquellos pudieran sofocarlas;5
" la participación popular convirtió la encarnizada lucha 

en un gran movimiento nacional.59 

Durante el tiempo en que Maximiliano ocupó el trono imperial se dedicó a legislar y 

publicó un sinnúmero de leyes y decretos, reiterando el trabajo que habían realizado los 

liberales en esta materia; además elaboró un Código Civil del Imperio Mexicano.60 Quiso 

ganarse al pueblo haciéndose acompañar de su esposa en una serie de actividades públicas; 

visitas a iglesias, hospitales y escuelas, repartición de limosnas entre la gente pobre y 

aportaciones a los centros de asistencia y educación destinados a niños huérfunos y 

desamparados. 

El Partido Conservador pronto se decepcionó del emperador liberal, al ver cada vez 

más lejos su esperanza de recuperar los bienes eclesiásticos, razón por la que habían 

llamado al ejército francés y al monarca austriaco;61 aún contra la Iglesia católica 

Maximiliano ratificó las Leyes de Reforma, 62 pretendió dividir a los nuevos propietarios de 

los bienes de la Iglesia, además de obtener los beneficios económicos que vendrían a aliviar 

un poco su crisis financiera con la venta de los bienes que aún estaban en poder del Estado. 

Las medidas liberales de Maximiliano causaron gran descontento entre los conservadores y 

más aún entre el clero, lo que originó graves fricciones. 

'
6 Colm~~rnrcs. l. Op. Cit. p. 496. 

57 llcknkl, i\.ll. Op. Cit. pp. 104-105-142. 
'" Cinrtari, Eli tlc. Op. Cit. p. 68. 
'
9 Cinn~ítlc1_ Op. Cit. p. 41. 

61111 Nllticim; variadasº, L'1t /A llazdn ele México. México, 12 de cm.To de 1865. 
"'Colmenares. l. Op. Cit. pp. 421-422. 
62 "Olicrturu a tntla orquci;ta", en La Orque.</a, México, 1 tlc nhril tlc 1865. 
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Poco antes de cumplir un año el Imperio de MaKimiliano en MéKico eKistía 

confusión en la capital del país con la eKistencia de tantas leyes y decretos. 

Maximiliano no sólo se dio a la tarea de· ratificar la obra que los liberales habían 

emprendido durante la república, sino continuó por su cuenta con la reforma, para lo cual 

fundó una "oficina especial".63 

Con su afán de legislar dio a conocer, a fines de 1865, varios decretos, uno en el que se 

consideraba bandidos y condenados a muerte a todos los que luchasen contra su imperio;64 

otra ley se ocupó de los peones prohibiendo las penas corporales, reglamentó la jornada de 

trabajo y los eKimió de las deudas de sus antecesores; y diversas leyes para atraer 

eKtranjeros mediante diversas formas. 

Tampoco descuidó el plano educativo. El 27 de diciembre de 1865 publicó un 

decreto que contenía 172 artículos sobre la enseñanza, donde daba a conocer a través de 

leyes la Instrucción Pública, quitándole a ésta el carácter de gratuita, eKcepto a los niños 

que demostraran su pobreza;65 con esta ley se trató de simplificar el plan de estudios 

elementales y se propuso reformar la educación secundaria de acuerdo con el modelo de los 

liceos franceses. 66 

Para entonces el gobierno de Maximiliano era cada vez más inestable; su enemistad 

con los conservadores, la duplicidad de mando que ocasionaba discrepancias con Bazaine, 

la imposibilidad de formar un ejército propio, la carencia de recursos financieros, asl como 

la incansable lucha del pueblo meKlcano contra la intervención y, para colmo de sus males, 

la terminación de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos con el triunfo del ejército 

del norte, que por un lado apoyaba con armas al ejército meKicano y, por otro, presionaba a 

los franceses para que abandonaran el país. 67 

Con el propósito de salvaguardar la situación del imperio Maximiliano se reconcilió 

nuevamente con los conservadores, fonnó un gabinete eminentemente para dar una 

solución a mediados de 1866; sin embargo, para esas fechas el imperio era ya insostenible; 

fue entonces cuando Napoleón 111 decidió retirar sus tropas del territorio nacional y pidió la 

renuncia del emperador, algo que MaKimiliano de Habsburgo no quiso aceptar. 

"'Colmenares, l. Op. Cit. p. 421. 
M l.<'>pc7, Ciallo. Op. Cit. PI'· 132-133. 
"'Cosio, Vflleg,as D. s. a. /lisloria mrx/ema de Mé.rico, lld. l lcnncs. M~xico. Tomo 111. p. 645. 
"'1,1rroyo. F. Op. Cit. p. 271. . 
'"Colmenares. l. Op. Cit. fll'· 502-503. 
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Junto con algunos conservadores que le ofrecían npoyo financiero y militar 

marcharon a In ciudad de Querétaro en febrero de 1867; en este mismo mes el ejército 

invasor empezó n abandonar el país; en tanto, el ejército republicano había ocupado yn grnn 

parte del territorio.68 El 15 de mayo Maximiliano y sus seguidores fueron derrotados y, un 

mes después, fueron fusilados en Querétaro junto con los conservadores Míram6n y Mejla. 

''' llclcnkl, A.B. Op. Cit. pp. 200-201, 
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1.1.3 LA REPÚBLICA RESTAURADA 

Con la derrota de Maximiliano, en las poblaciones que se encontraban bajo el control del 

ejército imperial, se anularon las disposiciones de su gobierno. ~I .rcigresar el presidente 

Juárez a la capital dispuso de inmediato medidas co11·e1 fin d.e reorgar1izarla administración 

pública. ) . , ' ' ,, 

Tantos años de !~cha hablan devastado los medios d.e prod,ÜÍ:Í:ióny originado una aguda 

crisis en'todii1IáS actividades del pals. En la educación la situaciónse agravó, antes de la 

repúbli¿~. e~iiri :d~flcientes los procedimientos de enseñ~~ insuficientes los planteles y 

. muy.;e~casos ·los maestros preparados, en los casi cin:o años que duró la intervención, 

· atrav~só por uno de sus periodos más infecundos por la angustia e inseguridad en todo el 

país, Io que ocasionó la decadencia general de los estudios, además de la imposibilidad de 

mantener las instituciones existentes. Las intensas luchas y los constantes cambios en el 

poder entre los imperialistas y los liberales provocó desorganización en los planteles 

educativos. 69 

Benito Juárez encargó al ministro de Justicia e Instrucción Pública Antonio Martlnez de 

Castro, el plan de educación del país y éste, a su vez, se ocupó de integrar una comisión 

para prepararlo, formada por Ga bino Barreda, principal representante del positivismo 

comtiano en México, Francisco Díaz Covarrubias, Pedro Contreras Elizalde, Ignacio 

Alvarado y Eduardo Ortega. Como resultado de esta comisión se formuló la Ley Orgánica 

de Instrucción Pública, sustentada ideológicamente en la filosofia positivista, con lo que se 

buscó reorganizar la educación como principal medio para iniciar la reforma social. La 

filosofia positivista tenla la finalidad de formar hombres de mente laica y más despiertos, 

basándose en las ciencias naturales, para asl cubrir las necesidades de la modernización 

capitalista.70 La ley fue publicada el 2 de diciembre de 1867 y empezó a regir al siguiente 

año para el Distrito Federal y territorios federales; en eila se reafirmaba la obligatoriedad de 

la educación primaria desde los cinco años de edad, ésta ley enunciaba sanciones a los 

padres que no comprobaran los estudios primarios de sus hijos; sin embargo, los resultados 

'''' 1 ~irruyo. F. Op. Cil. p. 271. 
70 Cohnc1111n.."- l. Op. Cil. p. 429. 
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fueron mínimos porque sólo involucraba a unos pocos padres de familia; también se 

incluian los estímulos y premios a los alumnos distinguidos con igual resultado que el 

anterior: Se ordenaba crear para el Distrito Federal todas las escuelas necesarias para la 

enseñanza elemental, requiriéndose para ello la participación de varios ayuntamientos; en el 

caso de las haciendas los dueños debían establecer y sostener una escuela de primeras 

letras, lo que no funcionó: para la educación media y superior se dispuso la creación de una 

escuela secundaria para mujeres y la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria. La que 

sustituía los bachilleratos existentes y a uniformar los estudios preparatorios para todas las 

profesiones; además se contarla con escuelas especiales para cada carrera.71 

Apenas se había instalado nuevamente el gobierno republicano en la Ciudad de 

México cuando se publicó un decreto por el que se suprimían las loterías, que eran un 

importante apoyo en el mantenimiento de centros educativos, con el .argumento de que 

consumían "las economías del fruto y el trabajo de las clases laboriosas''.72 

Bustamante señalaba en su articulo algunos de los centros de beneficencia y de. instr,ucciÓn 

pública que en buena medida dependian de loterías, como la Academia de San.Cartas;' el' 

conservatorio de Música, la Sociedad Filarmónica y la Casa de Expósitos, para.Ío~qüe se. 
".·. -::· 

solicitaba que se reinstalaran nuevamente las loterías, incluso las que hablan· pertenecido a 

conventos, destinándolas a otros centros. 

La dificil condición económica que imperaba en todo el país impedía satisfacer la "· · 

necesidad de abrir nuevas escuelas para dar educación a los niños que carecían de ella, 

principalmente en la Ciudad de México, la que concentraba el mayor número de habitantes. 

Esta problemática impulsaba la participación de organismos civiles en esta tarea, 

encargándose de fundar y sostener la escuela correspondiente, se cobraba una cuota 

mensual por cada nifio asistente. 73 

Un problema que seguía latente era el de las clases sociales marginadas: una vez más, ~omo 

en la Guerra Civil de 1858- 1860, los indígenas hablan sidc un factor detenninante en el 

triunfo del gobierno constitucional contra las fuerzas armadas invasoras, sin embargo, 

seguían siendo los menos favorecidos (o más bien los afectados) con la ejecución de las 

disposiciones legales de los liberales. 

11 Coslo. Villcg.as D. Op. Cil. pp. 662·665. 
72 lltL,tamantc. Ci •• en U Monitor //cp11h//ca110. Méxie<\ 17 de julio de 1867. 
n 11 Noticias nacionales". en ¡.,·¡ .'i'i>!lo XIX. México. 28 de novicmhrc de 1867. 
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Los indios fueron afectados por estas ·leyes, no resultaron beneficiados pese a que había 

sido proclamada la igualdad política y prohibidos los trabajos forzados; la discriminación 

social y In explotación cÍe los indiós continuaban, la educación no cambio en mucho para 

las grandes masas, y también. quéd~ron al margen de los logros obtenidos al imponerse el 

movimiento de Reforma, la enseñanza pública gratuita destinada a toda la población y 

dependiente del Estado sin influencia eclesiástica,74 la que sólo se limitó a los centros de 

población de cierta importancia; las regiones más apartadas seguían teniendo graves 

problemas: la lejanía de los centros educativos existentes y la apatía de los campesinos para 

enviar a sus hijos; la insuficiencia de escuelas y maestros les impedla gozar de la 

instrucción, su pobreza fue el obstáculo más serio. 75 

Los mayores esfuerzos se encaminaron a la organización de la educación media y superior, 

al desarrollo de los intelectuales, que eran unos pocos, y la población analfabeta no· recibió 

la atención requerida; la enseñanza elemental para la mayorla de la población se dejó de 

lado.76 

74 Solana, F. ( 1 \181 ). l /i.1·/oria <le la e</11mcicl11 prihlica en México. FCE-SEI'. México. I'· 21. 
'·' C.:osio, Villcg¡1s I>. Üfl· Cit. Jl. 676. 
7<• Vera. lt'ituñol J. s. u. 111.-.toria ele la rcvo/11ci<i11 mexicana. s. c..~. pp. 38·39. 
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1.2 EL CONCEPTO DEL NIÑO DE 1849 A 1899 

En los principales Diarios de la ciudad de México los escritores durante ese periodo 

dirigieron frecuentemente su atención hacia los niños: parte de la sociedad que padecía el 

índice más alto de mortalidad. Una causa que suscitaba su muerte, fue que los parásitos se 

los estaban comiendo; la niñez fue el sector social que. tuvo que pagar el precio de la 

inexistencia de "pollticas. de higiene'', una insuficiente ádministración educativa sobre la 

salud y . los . éuidados de los hijos, aparte de los efectos que tuvieron las guerras de 

int~rvencÍÓh y: ·de .las luchas internas por el poder en. el pals. 77 Debido a las constantes 

luchas armadas en éste periodo de estudio la educaéión fue sustituida por la polltica de 

guerra. 

Los niños eran la esperanza para igualarnos a las naciones prósperaS, ellos serian a futuro 

los individuos que se ocuparían, tarde o temprano de las rie~das d~ la nación dentro de.la 

sociedad y la política, el sostén de la sociedad. . . 

Encontramos que el concepto de "niño era heterogéneo", no· fu~' casual que ·la p~incipal 
preocupación de los autores de la época h~ya sido la soéiedacl mexicllria,; ~í I>Círvenir y su 

juventud, que tomasen en cuenta a la educación. corporal y moral como aspectos 

importantes para su desarrollo. Su educación fue motivo de discusiones, y propuestas sobre 

cómo debía ser cuidado y educado su cuerpo, y su futura; el cuerpo del recién nacido y el 

que asistía a la escuela eran dos circunstancias distintas. 78
; 

La situación social que enfrentaban los adultos, fue la causa que los llevó a sustentar que 

el progreso y crecimiento de una sociedad se debía cimentar con la educación y la 

formación fisica de los niños, de los adolescentes y los viejos. 

11 Acc...~-do, Esther. (1994). Una historia en quinientas caricaluraf. CmL\·tantino Jisca/ante en Ja Orquesta. 
México, Instituto Nacional de Antropologfa e l listoria. México. p. 77 y De Gortari. ({;\hiela l lira y Rcgina 
1 lcrnándcz Frunyutl. (Compiludorcs). ( 1988). /,a ciudad de México y el /Jistrito Federal ( /824 - f 928). Tomo 
11, Departamento del Distrito FL'<leral e Instituto de Investigaciones Dr. fosé Maria Luis Mora. México. p. 
472. 
7
" < iarcla, lcazbalccta. Joaqufn. ( 1907). Informe .•mhre /m; estahlecimienlos de henejiccncia y corrección de 

esta capital: .ttt estado actual: 1wticia'i de s1L\"fi111dos,· refl1rma\' que cle.'>de lue.~o necesitan y plan general tle 
su nrrep,lo, pre.\·entadn por.losé Maria Andrac/e. México, IH64. Moderna lihrcria religiosa. México. p. 247. 
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A ellos solo cstít conlimla la Rep(1blic:~ por que solo ellos han nido desde la inlitncia las palahnL' de lihertad, 
fraternic/m/, patria,· y aunque no sea sino la costumhrc de oirhL'\ y repetirlas. ha sido lxL"'IUntc para hucf.!rsclas 
umar y comprender; del amor naccní la fü: del estudio la in1cligcncia de los 1n..-gocios. Parn la ancianidad de 
nu~tro potis el porvenir está muerto como el pasado: les im¡x1rta poco una ra:.r.a {t la que no (lC'rtcncccn, con la 
que no viven. en medio de la ctu1I vcjctan como plantm;, L-C.."i<°lticas. mahratadas por un clima cstrailn y nocivo. 

La familia mexicana es la juventud, que nació y comenzó su c<lucacion en la nueva cm sin rc.."Cucrdos, sin 
antL'Ccdcntcs, sin uholcngo histórico; y que por lo mismo que no tiene p:L~uln. se lanza al porvenir con 
cnllL'tiasmo, con orgullo, resuello á perderse L~n la"i regiones desconocidas de lo füturo. ó ~i alcan.,ar tu gloria 
e.le una conquistu. que d nadie dcbcní sino ~í stL'i prophL~ fücrzas. 7'' 

Los niños y los ancianos fueron apreciados como dos generaciones que parecian alejarse de 

los ideales de nación, la memoria histórica del pais vertida en los ancianos parecia carecer 

de importancia, se pensó planear un futuro distinto con los que acababan de nacer, con las 

palabras de fraternidad, libertad y patria presentes dentro de la tríada del positivismo y el 

evolucionismo. Se abría una nueva esperanza para la nación. Pero sin la herencia de los 

procesos históricos. 

La niñez era la base conceptual y política de los adultos interesad()s;.~n disminuir la 

cantidad de niños pobres que morían, se buscaban las posibles sol~cidl1~s}ta~reación de 

instituciones para preservar la salud; los diagnósticos y tratamie~toS' debi;u;_ ·s~r muy 

específicos, además para ver cómo se podría construir un mundo pam)d{'vi~jos. La 

fortaleza de los niños brindaba seguridad a los adultos, fue preciso p;oi6'rigar ~ábitos de 

trabajo, acordes con las tradiciones culturales. 

La inseguridad nacional inundaba cada rincón ante las innumerables luchas, entre Liberales 

y Conservadores por mantener el poder, la estabilidad del pueblo mexicano, no fue la causa 

política por la que luchaban estos grupos. Los partidos en tumo no daban muestra de la 

elección política, la libertad de prensa y la democracia."º El niño era una realidad que 

79 "La Misicín de la Juventud", en HI Monitor Republicano. Méxic<\ 20 de lebrero de J 850. 
"'' Acewdo, Esther. Op. Cit. p. 472. Estos pareceres se hablan logrado a partir de: "La constitución polltica de 
1857" resultado de trabajos dcsurrollados durante mt año por el Congreso Constituyente, en la cual lograron 
conjuntarse los pan .. -ccrcs de los liberales, tanto "ptmlS·· como "nuxlcrmlos''. representados por los hombres 
nui-; ihL-;trudns, inteligentes y patriotm;, quedaron plasmadas en este código sus idc;:Lli má.-; revolucionarhLli. La 
Constiluciún mexicana füc inspirada en los postulados de la Revolución Franet...~1 y con cierta influencia de la 
Constituci6n de los Estados Unidos, la que llL-gó u ser, en su momento. la rmís avanzada en todo el mundo. 
Entre su disposiciones liberales destacaban el articulo 2 que aholla la esclavitud. declaraban que todos los 
nacidos en la Rcpllblic:t eran libres; los articulas 6, 7 y 9 concedhm al pueblo la libcrtad de expresión, de 
imprenta y de rn;ociución; el articulo 16 se referlu a la libertad del individuo; mcdiallle el artlcnlo 5 se 
suprimlan los trahajos personales obligatorios". Entre otros artlculns. Coslu Villcg¡L,, I>. ( 1980). /,a 
( 'onslitución ele JH57 y sil\' crflico.'í. SEP-Diana. México. p. 9. 
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demmidaba s6Juciones prácticas; los huérfanos de guerra y ~lños allll~donad~s se hiciera~ 
una rea.lidad con:ipteja ante el proceso desamortiza~ión de l()s' bieii'.~~d~ I~ ,Iglesia y la toma 

del poder por los Hberales.
81 

.. . ................ . 

. L¡¡·tarea consistió en reconceptunlizar al niño como. un serhúmimoque tenía derecho a la 

vida y conservar las formas sin violentarlas. 

''La ge'neración nueva tiene todo el caudal de. los conocimientos antiguos con la 

experiencia de las mismas naciones que nos los trasmiten; tiene además la práctica de lo 

que conoció desde el nacer, y no tiene que violentar las creencias, ni sus hábitos".82 

En la sociedad de aquellos dfas se podía ver el desastroso resultado de contraer hábitos 

inadecuados como: el alcoholismo, el robo, la vagancia, la mendicidad, el tabaquismo, el 

crimen, la drogadicción, la prostitución, etc; esta situación propició graves obstáculos ante 

la idea de alcanzar el progreso, circunstancia por la que fue apremiante cultivar en el 

hombre acabado de nacer, nuevos hábitos para su formación. 

Sin embargo los partidos en turno luchaban por sus propios intereses, en sus discursos no 

existían huellas que mostraran interés, con respecto a lo que se debía hacer para y por los 

otros, sólo velaban por sus propios intereses; los que pertenecían ~·la clase alta eran un 

grupo pequeño de personas adineradas -un circulo muy 'cerr~dg_·~· los. ~neficios eran 

ajustados sólo para ellos. ;. ~.:e: ·/{ ·;. . :' 
Gran parte de los niños crecían ni margen del d~sarrollo so~ial;'sin'ern!J.~s?.:~od() lo.que 

aquellos pequeños vivía era guardado en una memoria que rÍo perdón~º'cl.cuéi-PCl'hiimano"; 
los niños no tenían derecho a elegir, sólo podían expresar lo qu~·veían ~er~'.rlo lo. qué les 

gustaría hacer. 

Por su parte los políticos centraban su atención en la posesión de bienes, en formar. parte 

del mando de gobierno, así como mantenerse en-él, y sus metas consistían en algún día ser 

los mejores con respecto a las formas de ejercer el poder. La iglesia y la polltlca eran los 

temas que aprendfan con mayor facilidad, eran los recursos con los que contaban para 

relacionarse con los otros: guardaban en él mexicano culpas o deudas a través de la religión 

católica para manipular a la población, culpas que serian perdonadas "al morir" , 

"' Vclrn;co Ccbullos, R(mmlo. ( 1935). l/e11ejice11cia ¡nlh//ca en el D. F. m 11lila mexica110 anÍ~ la caridad y el 
e.1·taclo. Apuntes histtlrlcos que co111pre11cle11 desde la época precortes/a11a ha•la nuestros dlas. Culturo, 
México. p. 145 llus. . 
•

2 "I ~•Misión úc lu JUVl.'lllml", en m Mo11//or Ue¡111h//ca110, México, 20 úc febrero úc 1850. 
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Un epígrafe, en El Monitor Rep11blica110 afirmaba que: "El cuerpo de un hombre es un 

arbusto que, si desde el principio no se cuida con esmero, produce nocivos frutos",83 esto 

era porque se dedicaban únicamente de los niños y los adultos parecían no tener remedio; 

los niños significaban In esperanza de una nación que emergía de una historia en declive y 

terror a la miseria, antes de esto no habla muestra de una política que incluyera a los otros, 

el camino de la política a principios de 1849 fue cambiar el rumbo de la nación, a través de 

modificaciones en la educación de los niños que hasta ese momento se vivía: 

" ... no es posible preservar la salud ni promover el desarrollo del L"ULT(lll y el de los sentidos y csplritu, sino 
cultiv{mdolos simultfmcamente: verdad es esta que debieran siempre tener presente hL< madres de familia. 
Ejercitando solamente las fuer/,11s ílsiciL<, se logrará llegar á tener un cuerpo sano y robusto, pero las 
lhcultadcs perceptivas se embotarán con el desuso, y hL' intekc1tmlcs scrím turdhL< y siempre poco eficaces: 
por In inversa, si prestamos tcxla nuestra atcncion educando ;:í. w1 nilln al cultivo de los sentidos, vcndrémos á 
lbnnar un cspcrto mecánico 6 un hábil artilicc, pero no sin peligro de que su lisico se.a débil y su mente 
inh{1bll para digerir otras ldciL< de las pcrtenL-cicntes al ramo á que se haya dedicado"." 

Los niños y su nuevo concepto formaban parte dentro de los planes de una nueva sociedad, 

las propuestas para el nuevo bosquejo estaban a cargo de los intelectuales del momento, 

profesores, médicos, periodistas, .entre otros. Dentro del proyecto de nación se.tomó en 

cuenta al niño de clas~ acomodád~ y alniño de escasos.!ecursos, a pesar de s~r erpcilo 

opuesto, sólo se le. metÍcio~aba; se 1e:veía a t;.avés de las críticas y sugerencias en los 

diarios de la época .. 

Al niño de la clase p~diente ?ºn sus reco~~nd~ci~nes y discusiones acerca de lo que se 

tenla que hacer con él y Pª!ª él~~n. sll .porvenir inmediato, lo req1ierian con cienas 

características: fuerte, Inteligente, ~on lCls elementos necesarios ·para ingresar de forma 

activa a la sociedad de la cúal • formabá pa~e esencial, se le visualizaba como el futuro 

gobernante, no escatimaban propuestas con la firme Idea de alcanzar el perfeccionamiento 

de la educación en sus hijos, 

"' "Vnrkdadcs de In Educi1cl<ln Ffslca'', en 1" Monitor l/ep11hlica110. México, 20 de IChrero de 11150. 
84 "l\ierclclu llslcn de los nlílus", en 1".Mon//or l/ep11h//ca110. México, 13 de uhrif de 11149. 
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El concepto del niño se estableció a partir de un hombre pequeño, no se hacia referencia 

al período de la infancia como parte de su desarrollo, se le concebía como el trabajador o 

como el futuro gobernante; entre otros factores se tomó en cuenta la estimulación de su 

memoria. Pero el papel más importante de ese proceso, radicaba en la educación y el 

ainamantamiento; los niños de ambas clases sociales padecían desnutrición debido tal vez a 

que estas ideas parecían ser nuevas para su momento. 

La crianza y su desarrollo nutricional eran elementos que tenían que ver con el nuevo 

camino que tomarla el pueblo de México, se iniciaban en la búsqueda de la modernidad y la 

formación de la niñez como base importante de la sociedad en la política de hacer hombres 

para el futuro de la nación; concepto que se creaba con base a lo que velan los adultos y a 

sus esperanzas; creían en la posibilidad de construir y formar un cuerpo en bien de la patria. 

La otra cara de la moneda estaba conformada por los niños de "la clase trabajadora". 

Ellos fonnaban parte de la sociedad que era el sustento de la clase alta, a éstos niños se le 

concebía como colaboradores en el apoyo al gasto de la familiar, y en general padecían 

despojos, salarios miserables, autoritarismo, pobreza,8
' ignorancia, esclavitud, etc. 

Los niños a pesar de su corta edad trabajaban al parejo que sus padres, en las haciendas, 86 

precisados a trabajar jornadas penosamente largas a cambio de un miserable pago que no 

satisfacía siquiera sus más elementales necesidades, situación que cada vez los endeudaba 

más con la tienda de la hacienda. 

Los hacendados eran dueños de estas tiendas y vendían artículos de primera necesidad a 

precios exagerados debido a que ellos controlaban estos insumos, en lo que se conocfa 

como "tiendas de raya", quienes aprovechándose de la situación, hacían que sus 

trnbajadores adquirieran deudas que tregaban a cantidades de ·dinero inimaginables e 

imposibles de saldar lo eual los convertía en esclavos. 

"' Delgado. G. A. "Inicio del movimiento de Reforma ... En: /Je Cuauhtémoc a Juárez y ele Cortés a 
Maximiliano. (191!6). Quinto Sol. México. p. 433. · 
"' , ,. hacienda como unidad económica y universo polllicn y social prL'llnmlnó hasta principios del siglo XX. 
y uharcuha enormes extensiones de territorio; su crecimiento era u expensas de comunidades indfgcnas y 
JlC<!Uctlas propkdadcs lo que además de tkrra les aseguraba mano de ohru porque los lndfgcmL• se cnnvcrtfan 
en peones ucasilhuJus. ª"'· tcnfan hajo su c.lumlnln puchlos enteros h~in su"' propias k.~. l.ns relaciones 
sociales y lle trahi\io eran autoritarias y los peones c.arL'Cfan t.lc los mlnimns dcrL-chos civiles. 

,.---~-----·-··---
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Con respecto n In situnció~. ~ue vivln' e~tn p~e de In sociedad un ingeniero francés que 

habín investigado durante un año el cnmpo mexicano relataba las sigues condiciones en que 

vivían los indlgenns: 

lle visto de cerca los indios durante el nllo que pasé en las haciendas, he vivido su vida y llorado su suerte, he 
conocido con Indignación la barbarie de su.• nmos y las cxncciones de toc:la cla.c que se les imponen, he visto 
a hombres sangrando bajo el Iatigaw, he puesto el dedo -literalmente- en su.• llagas; he dado de comer a 
fnmilia' hambrienta• y a punto <le morir, empujada' n su.• Ialxires por el látigo del obrajero: he visto a 
hombres agotados, cargados de cadena•, arra'1rándosc al sol para acabar su vida bajo el ojo de Dios y echados 
en el foso como perros muertos; todo eso es nada. el hucmdado especula lu"ta con los alimentos de esos 
miserables y todas sus subsistencia.•, y aun precio má• clcvndo que en el mercado, que, ni fin de cuc'tltns, el 
ludio se endeuda cada vez mús hondamente y en tal práctica el patrón disfruta de la colaboración potmtlslma 
de los p.1rrocos, que obligan al peón a pagar la• fórmulas de la religión a un precio exorbitante, y que explotan 
su credulidad supc'rS!iciosa hasta el limite, la liquidación de la semana santa representa siempre un sacrificio 
para el pc'Ón, y su condición w empeorándose constantemente, m consecuencia de tal sistema no hay una 
familia lndlgcna que tenga lllla deuda de mmos de cien pesos, la deuda general de los Indios en la hacienda 
llc-ga. u lo menos, a veinte mil pc..,;os.87 

Éste era el clima de desarrollo social de los estratos desposeídos en el periodo de estudio. 

Los niños estaban obligados a pagar incluso las deudas de sus antecesores (muchos ya 

naclan esclavos), razón por la que no podían abandonar la hacienda hasta cubrir lo que 

debían, los obligaban as! a pennanecer en las haciendas y a incrementar sus horas de 

trabajo; las mujeres estaban al servicio de ésta, su universo político, económico y social lo 

constituia los límites de la propia hacienda sin contar con los servicios mlnimos de 

bienestar ni acceso a la educación al igual que los niños; constantemente eran victimas de 

castigos corporales, esta situación los hacía sumisos ante el temor de ser golpeados. 88 

Los nillos de la clase marginada significaban la prolongación de la esclavitud de la clase 

trabajadora, lo que aseguraba la permanencia y supremacla de la clase alta. 

Por otro lado los niños que vivían en los estados de mayor importancia económica en 

México eran obligados a pedir limosna, eran utilizados por vividores que se aprovechaban 

de ellos. No existía una moral que frenará la explotación de que eran objeto. La carencia 

económica de sus familiares los convertía en pordioseros o mendigos afuera de las Iglesias, 

17 Lópw, Gallo, op. cit., pp. 132-134. 
88 Whetten Nathan. "El surgimiento de una clase media m México". En: s. a. ( 1980) hiuayc.v .mhre ¡,.,clave.< 
soc:/a/es en México. Nuestro tiempo, México. p. 74 -75. 

1
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cafeterfas;· de los teatros; también se les podía ver reali7.lllldo malabarismos en las esquinas 

o en los cruceros; también trabajaban como agricultores o peones en las haciendas. 

Ellos significaban un medio económico que ayudaría a subsistir a quienes estaban a cargo 

de ellos, no era de importancia que el pago de su mano de obra, lo pagarán a muy bajo 

costo, su condición de niños los hacía presa fácil de un pago distinto, muy por debajo del 

pago de su fuerza de trabajo. 89 

No obstante el grado de esclavitud económica, se velan sometidos a la degradación fisica 

y a la más terrible de todas las esclavitudes: la espiritual y la moral; en contubernio, 

hacendados y dirigentes de la Iglesia les hacían pagar un impuesto demás comúnmente 

llamado "diezmo".90 La desventaja económica de la clase trabajadora era notable, mientras 

unos heredaban estatus económico y cultural; otros lo que podían heredar de sus padres era 

solamente deudas con los hacendados, con los terratenientes, y los caciques, en otras 

palabras: con la clase "privilegiada". 

Los hombres en el poder: "los liberales" afirmaban que los niños que pertenecían a la 

clase baja desviaban los planes para alcanzar la prosperidad, sin embargo, no eran el foco 

de atención para conocer cómo se desarrollaban, y se desenvolvían en el "otro México", "el 

de los pobres"; los niños de la calle eran la prueba indiscutible que mostraba, que el modelo 

de salud no era parejo. Los niños de posición con casas lujosas y culto a las buenas 

costumbres estaban muy lejos de la realidad que vivían los niños que integraban la mayor 

parte de la población. 

Los niños de escasos recursos con sus viviendas tipo vecindad, o con chozas humildes 

dispuestas alrededor de las paredes de la casa de la hacienda, contaban con una educación 

de trabajo en la calle, se daba por hecho que serian los futuros criminales que más tarde 

ingresarían a la cárcel de aquel entonces "Belem". La clase baja era asociada con 

delincuentes, criminales, rateros, etc. 

"' Vcla..:o Cchallos, Rrnnulo. Op. Cit. p. 145. 
'º En aquellos dhL,, la cla~ baja tenla que pagar lllla ofrenda para los santos. Cada primer dla de Ja semana 
cada wm de vosotros ponga SL'gún hay.t prosperado. 1-larrison, Evcrctt. F. (1985). Dicc/011ario de Teologla. 
Libros IX.""1110, EE.UU. p. 157. 
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En aquellos dlas existlan dos clases de niños según se podla apreciar su clase social 

formados bajo distintas circunstancias, y en hogares con distintas características; situación 

que inclinaba a los interesados en el tema a opinar acerca de la mejor e ideal forma de 

educar al niño. 

Iniciaron la tarea preguntándose ¿cuáles serían los valores que se deblan sembrar en una 

sociedad que había perdido una mitad de la nación? Donde los gobernantes de México 

cerraban los ojos ante la realidad que se vivía, y quizá no era de importancia para ellos la 

cantidad de niños que moría. El proyecto de nación estaba pensado solo para los niños con 

recursos económicos; no existlan estrategias que aterrizaran y resolvieran el problema de 

fondo, era apremiante incluir medidas que brindaran solución a la problemática que se 

presentaba en México. 

La Constitución de 1857 prometla cambiar la situación de extrema pobreza en la que vivían 

la mayor parte de los mexicanos, pero la situación no cambio; la realidad que vivía la 

población de México, era: hambre, miseria, esclavitud, despojo de sus tierras y toda serie de 

arbitrariedades, ello era el fiel reflejo de que el pueblo solo había sido utilizado por los 

liberales para arrebatar el poder de manos de los Conservadores y de los franceses. 

En aquellos años la realidad se hacía presente también con los niños que morían sin recibir 

ayuda alguna por parte de las autoridades, y otros tantos se desgarraban por dentro ante la 

serie de arbitrariedades de que eran objeto; con lo que se observaba que la política no daba 

respuesta a las demandas reales de la niñez. 

Se anhelaba tener mejores niños y contar con las herramientas necesarias para evitar su 

muerte antes de los cinco años de edad, situación que dejaba mucho que pensar, con 

respecto a las formas que prevaleclan para el cuidado de la salud de los niños, uno de los 

errores quizá fue, que las medidas de higiene no eran conocidas por el pueblo, porque los 

lideres en el poder no se habían tomado la molestia hacerlas extensivas a la población 

mayoritaria. 

La innumerable cifra de muertes infantiles hacia imperiosa la necesidad de crear otras 

lecturas de diagnóstico o considerar factores que no se hablan considerado como: el aire, 

agua, temperatura, etc. 
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La juventud, los futuros hombres no sabfan que fonnaban parte del proyecto de nación, que 

ellos significaban el sueño de un mundo distinto por dejar la Colonia. 

Un serio obstáculo para que la nación creciera fue "la educación religiosa"; mientras la 

postura de profesores y médicos fue edificar la nación a partir de los niños y los jóvenes. 

En todas las naciones, la ju\/Clltud es considerada únicamente como el sosten de la gcnerncion que se va, 
como la· cspcrlllll"ll solo del porvenir; porque el presente pertenece nada mas á los hombres maduros y 
cspcrlmentados; que á los estudios en que han gastado su vida, nlladen la prudencia de In edad, la calma en las 
p~sh.>nes, y el fondo de llustrncion que proporciona la práctica del mundo y los ncgocios.91 

Los jóvenes eran el recurso que tenla la sociedad, pero también era cierto que se les ped!a el 

control de sus emociones y de las pasiones, eran la esperanz.a del futuro, porque ese 

momento pertenecía a los adultos. El pensamiento positivista fue desechado y se dio pie a 

los discursos evolucionistas que nutrian la idea de una nación renovada, a través del 

pensamiento francés, el cual los habla llenado de gloria por el mundo. 

No existían rasgos de los derechos de los niños y jóvenes en donde se les permitiera 

opinar. Se pensó preparar a la juventud y a los niños para alcanzar el progreso para ello 

pensaron ei;a de importancia considerar la salud de su cuerpo, su alimentación, la práctica 

del ejercicio; sus hábitos y costumbres para crear un modelo que tuviera continuidad en su 

manera de vivir, e inclusive, una muerte similar; era la reflexión que se había convertido en 

el único estilo posible de ver el crecimiento de esos niños y jóvenes jugando al poder, 

ejercitando sus músculos y comieran con mesura. 

91 "La Misión de la Juventud", en f.1 Monitor Republicano. México, 20 de ICbrcro de 1850. La visión moral 
del cuerpo es representativa de un discurso religioso que juega aº la propuesta de ver el cuerpo como receptor 
del nlma. "fa1e estado de abyccclon en que impera el cuerpo sin ser contrarcstado por la voluntad del alma 
hwnana, que tlc ciego instrumento suyn, se convierte en su corruptor y tirano, ~. á la verdad. la mayor 
desgracia que al hombre puede suceder, siendo al mismo tiempo la causa inmediata de todos sus atrcvios y de 
los males que, en el órdcn moral alligen á la hwnanidad. 
Concluyamos, pues, que si útil y necesaria es para el hombre la educacion moral y religiosa por cuanto le 
demuestra palpablemente el fin para que fué criado, y le ~'11Sl•1a los medios de cumplirlo, no es menos 
importante la educaclon lisien. por cuanto establece y aliannt el equilibrio que necesariamente debe existir 
entre el cucrpu y el alma. sin el CIUll le scorá Imposible rcali.-,,. como dehc el verdadero linde su crcacion". 
"Varkdades de la Educación Flslca", en El Monitor Rep11blica110. Méjico, 20 de febrero de 1850. 
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En ellos se habla depositado la confianza del poder político y una sola idea inquietaba: su 

seguridad y realizar obras de beneficencia para regresar lo que se había recibido de la 

soi:iedad; ser el número uno se instituía en la meta a conquistar. 

Como una significación de amor o ternura, el niño se convirtió en el refugio de hombres y 

mujeres que contaban con dinero para hacer alguna labor por los niños mendigos y 

pordioseros. La finalidad, era prevenir que esos niños no fueran los futuros delincuentes; 

tratarde impedir la generación "del demonio". 

El concepto de niilo era asociado a un ser débil, desprotegido, que inspiraba sentimientos 

de protección, sacrificio y cuidados, como si el niño fuese un inútil. Su condición de niño 

no era respetada, se le imponla reglas sobre lo que debla hacer, era apreciable en el uso de 

los purgantes y la imposición de la nodriza. Aunque en eso se le iba la vida, al niño se le 

vela como, un todo; sus recursos corporales eran pocos, apenas habla empe7.ado a vivir y 

con él aÍ lado una
0 

c~rnadrona y un médico que se disputaban el valor de sus cuidados. 

Para unos la educación del niño debla considerar su cuerpo y para otros lo correcto 

era incorporar su cuerpo e inteligencia, o si se quería el cerebro. En ese momento idearon 

un proceso de construcción en torno a su cuerpo y los argumentos que vert!an en él eran 

lecciones de gimnasia mental y corporal, lo que le brindaba otra opción educativa y 

especialmente para su desarrollo en un futuro. 

Nunca aparece como el que elige, siempre aparece como el ser al que se le impuso una 

forma predeterminada de ser. La necedad del adulto era un peligro para el cuerpo del niilo, 

"aunque digan que lo hacían por su bien". 

El cuerpo que se preparaba desde sus primeros ailos era el espacio personal donde se 

construían las formas de vivir y de morir; era el lugar donde se heredaban por la fuer7.a de 

la costumbre, los hábitos, la manera de comer y de esperar que la vida llevara su curso. 

La vida de los sectores acaudalados estaba impregnada de la ambivalencia del pensamiento 

positivista y conservador, lo que permitía ver el otro concepto que se construía en la 

marginalidad de la vida social; los pobres eran el otro punto de interpretación de la vida del 

infante, sus hábitos eran sociali7.ados debido a las tradiciones que imperaban en nuestra 

cultura y en ellos encontramos los jarabes y las purgas, así como la ingestión de alimentos 

en los primeros meses de vida del niño. 
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La concepción del cuerpo humano de 1849 a 1899 no cambió sustancialmente, más bien se 

consolidó y se quedó esa imagen y una práctica sobre el cuerpo del niño que ha de 

continuar en la sociedad como herencia cultural. 
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1.2.1 LA MENDICIDAD INfo'ANTIL 

La educación no era apoyada por el gobierno y en general muchos otros aspectos escapaban 

de sus manos como lo eran los niños de la calle. En esos días los periodistas hablaban de 

los males sociales la medicina infantil, mal que no tenla cura, por su parte, en El Católico 

en 1884 apuntaba sobre esta situación: 

Estaba ullf un nillo del pueblo, sin camisa pidiendo limosna. La noche ""1aba húmeda y friu. Era la hora en 
que sallan del teatro varias frnnilias y se diriglrn1 a la Concordia. 
Las Scllora• luego que velan al nillo sin camisa lo socorrlan. También algunos caballeros la.• imitaban. 
Un pilluelo de los que venden periódicos se acerco á un caballero que socorría al niilo desnudo y le dijo: 
-Scilor, usted sabe lo que hace. pero este muchacho tiene camisa; se la quita In madre que esta ali! enfrente 
para que los setlores como LL•tcd. le den á su hijo. Ali! tiene la camisa. 
Efcctiv.imente; una mujer súcia y haraposa estaba en la puerta del templo de la Profesa que está frente á la 
Concordia. 
Un caballero que oyó el diálogo anterior, Je dijo á otro que le acompailaba: 
-Vwnos ú ver si es cierto Jo que dice este chico y si es as! entregwnos á esa mujer al gendarme para que no 
engaile al público. Los dos caballeros se dirigieron á la mujer ames citada; pero está Juego que noto que se le 
uccrcahan pl.L't<.l piés en polvorosa. 
Seria ó no cierto lo que decla el pilluelo; pero el hecho es que ese espectáculo que presentan Jos nillos 
desnudos en las principales avenidas de la capital nos está desconceptuando ante la multitud de extranjeros 
que nos visitan, además de la consideración muy grave de que esos niílos serán los futuros criminales, que 
más tarde ingresarán á Bclem, si no se pone pronto remedio al mal que hace tiempo venimos indlcando.92 

Al parecer esta problemática era de interés sólo para unos cuantos. Mientras tanto los 

religiosos realizaban obras de beneficencia y quiz.á no en el sentido de la condición 

humana, se jugaban otros intereses, se velaba por la preocupación de la seguridad de los 

ricos y el impacto que pudiera tener en la sociedad, en sus cárceles y las reclusiones de los 

niños como probables futuros criminales. El sinónimo de pobre y delincuente quedó 

impregnado en la sociedad, de allí la importante labor de los centros de caridad o de la 

sociedad prótectora de la niñez. 

Existía el trasfondo de la duda sobre las intenciones de los hombres que haclan labor por 

los otros. Sus resultados endebles y sin la proyección los definía como salvadores de la 

infancia a pesar de no concretar soluciones a la problemática social del abandono infantil o 

92 "l.os nlOos abandonados", en El católico. México, 13 de enero de 1 KK4. 
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de su explotación en pleno siglo XIX, sin embargo consideraban esa época llena de 

modernidad y aportes en sus diferentes ramas de la ciencia. 

A pesar de la importación de una cultura Europea a México los tiempos se hablan 

cimentado en el atraso, no se podía conceptualizar las prácticas de la pobreza como una 

solución en su conjunto, los pobres eran una plaga que invadía la ciudad y eran un peligro 

para la seguridad pública. 

El futuro de los niños estaba íntimamente relacionado con su condición y el tiempo que 

les había tocado vivir, declaraciones como las de Juvenal dan muestra de ello en El Monitor 

Rep11blica110 en 1888, en pleno porfiriato y en vísperas de elecciones presidenciales se 

decía al respecto: 

Ya que tan buenos pasos se han dado en esta vfn, porque no rccoje la policfa esas turbas de niños mendigos, que 
toda la noche v-o1gan por las calles principales en la más lamL'l!tablc situacion. 
Son criatums de tres ó cinco años, que sus padres arrojw1 á la calle á pedir limosna. y no es indudable tienen 
obligncion de llevar cierta cantidad, ó sufrir LTueles é infames castigos. 
No comprendemos como se permite esto; los pcqucñuelr<i, por cmda que sea la cstacion, en medio de la lluvia ó 
del frfo ma' intL'llso, esperan la salida de los concurrentes L'll los teatros ó en los cafés y en esos puntos se les ve 
pudiendo apénas andar. implorando la caridad, en esa media lengua de los niílos. y á veces entre llantos y 
sollozos. 
Sucede con mucha frccuL"Ilcia que los infames padres de esa' criatura,, están á poca distancia vigilando que no 
dejen pasar al transcw1te sin acometerle y se vé el ánsia y el miedo de los pobres niños para alcaru'M la limosna 
que los librará de los crueles trutamicntos.93 

Este círculo vicioso de miseria alcanzaba, a los pobres y vivales que usaban y explotaban a 

los niños, el testimonio del Monitor Repub/Jcano era ilustrativo de esa disputa que se 

encontraba por debajo de las intenciones pollticas de un grupo de hombres en el gobierno. 

Los niños eran el lado más débil de la sociedad porfiriana, en todos los sentidos. "Se nos 

figura esto que se ve en México con los niños no tiene ejemplo en ninguna parte del mundo. 

Naturalmente la nueva generación crece en medio de los vicios á que da lugar esa vagancia 

escandalosa". 9~ 

" Juvenal. "La Situación Actual. La Calma Poiitlca. La Elección Presidencial. E.o;tado del l'ufs. La Vagancia 
en la NiñC>'. Las Niñas Vagaht.uulas. La generación del Porvenir La Corrupción en la Infancia". en El Monitor 
Rep11hlica110. México 25 de enero de 1888. Ano. XXXVIII. N. 21. 
"' Juvenal. º'La Situación Actual. La Calma l'oHtlca. La Elccch\n Presidencial. Estado del l'ais. La Vagancia en 
la Nincz. Las Niña' Vagabunda,. La generación del Porvenir IA~ Com1pci6n en la Infancia'º, en /!/ Monitor 
Rep11hlicm10. México 25 de cnL'l"O de 1 HKK. Aflo. XXXVIII. N. 21. 

-·- ---------------·- ----------



36 

Este era tema de discusión constante entre los profesionales del momento; la población 

infantil fue objeto del abandono político y también de las regencias de México. Los niños 

pordioseros eran tema de la prensa, ellos ejerclan presión sobre la solución a ese problema 

de orden social, matizado con tinte político. Argumentaban la patria serla la única 

beneficiada si se realizaban cambios en la politica, se decla en 1849 a 1899. 

Los niños de la calle, los huérfanos y pordioseros eran parte del cuadro que era observable 

en México, la situación imperante necesitaba abrir el diálogo y la discusión sobre lo que se 

debla hacer con ellos. Los periodistas intentaban reunir sugerencias para influenciar alguna 

solución. 

Los viajeros expresaban que los niños eran presa de la mendicidad y estaban lejos de la 

vida infantil: 

... es repugnante en las calles de una ciudad que se precisa de cuita y de civilinula, hombres hara¡u;a; que en Jos 
atrios de los templos o en los limites de las puerta• pidan limosna, causando lástimas a los transeúntes, es más 
repugnante y en verdad más triste, hallarse niílos de poquisimos aílos implorando la caridad pública á ciencia y 
paciencia de la policia. 
Somos Jos primeros en proclamar y en pedir que se ampare al desvJlido que se ayude al necesitado, que se dé 
pan y hogar al mismo tiempo enemigos de que se deje á los niílos pedir limO!.nas en la• calles, expuestos á mil 
peligros, y sobre todo, habituándose a ejc'TCL'T Ja mendicidad como único modus viven di sobre Ja tic...ra. 
¿Qué es el niílo mendigo? ... ¿Es un huérfano? Entonces que la poli da Jo recoja y que el Gobierno del Distrito lo 
consigne a algún Orfunatorlo del Estado, como, por ejemplo, á la Casa de Expósitos si es menor de seis rulos; al 
l Ju<,')licio de Pobres, si tiene de seis á diC7, ó á la Escuela lndu."rial (Tccpan de Santiago) si es mayor de esta 
edad. As! se les hará un bic~t positivo ... ¿El niño mendigo time padres? Búsquelos la policia y rcpréndaics su 
negra conducta en consentir Ja vagancia de su hijo haciéndole pc'Tder con esto, desde muy temprano, la• 
nociones de Ja dignidad personal, del amor al trabajo y del recurso propio.•• 

Porfirio Díaz Morí no se acongojaba y andaba en eso de la reelección. Los niños se 

encontraron en un callejón sin salida; la politica y el Congreso decían los periodistas no 

sólo servia para legislar sino para defender los derechos de los ciudadanos. Por su parte 

José Maria Vigi~ decla que los niños de la beneficencia acababan con esa alegría de fin de 

siglo y de la felicidad de ser modernos en la sociedad de su momento. El choque era 

º' "l.t,.; Niílos Mmdigos", en Seb~mda Epoca. México, 15 de noviembre de IRR6. Trnno. l. N. 25. 
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contundente, la realidad era un débil principio ante las preguntas de qué pasaba con el 

cuerpo humano, especialmente con el de niños y jóvenes.·. 

Marcos Arroniz lo dice en un epitafio para el niño~ en el periódico.La.Ilustración Mexicana 

en 1883: 

DL'.JAS, querub, el ciclo refulgente, 
Y entre nubes y .,;trcllas te rcslnlus 

! lasta 11"111U' á ""1u maru.ioo de duelo, 
Que tú crcisle Eden de ricas g¡¡lus; 

Detienes un momento el r:\udo "iclo. 
Y Juego hites tus brillantes 1tla.<;, 
Para volverá la rcginn de gltria 

Espantado al mir.Jr la humana escoria. 96 

Lo que mataba al niño era ver la escoria de la humanidad y por eso batlan sus alas; sin 

embargo, los niños no lo hablan conquistado en la vida social; si se morían era por una 

sociedad que no los recibla con las glorias que se mereclan. Este poema mostraba parte de 

la decadencia de una sociedad que no sab[a tratar la herencia cultural en sus hijos: los 

niilos. Cuando la sociedad se habla convertido en la "espanta niños" a través de la muerte, 

se pueden ver los slntomas de la descomposición social. El niño que creyó el Edén de ricas 

galas, habla puesto el viaje al cielo como distancia. 

En los diarios, la educación y la patria eran temas abordados también constantemente, el 

niilo era el hombre pequeño que tenla primero que desarrollarse y luego iniciaba su 

crecimiento, éste era considerado el germen y la esperanza de la patria: 

Desde sus primeros allos de vida revela el hombre sus inclinaciones, sus aptitudes llsica.• y morales, toda.• las 
cualidades y defectos que constiluyt.'11 su caráctcT. En el niilo se encuentra yJ el hombre. Es el natural que se 
rL"VCla en toda su desnudez. La educación sin cmhargo, modifica ht• propensiones naturales, cambia el modo de 
ser llsica y moralmente. Los hábitos y las costwnbres caracteri7an ul hombre en el curso de su vida CuJUvJd el 
entendimiento con buenas cnseñan7as, cultivad su corll76n, infundiéndole buenos y generosos senlimienlos y 
tmdréis un hombre buL'llO, que SL'gllirn el camino de la honradez y el deber. Se debe hacer comprender ú padres 
y maestros la importancia de la educación moral é Intelectual de los niños, para el bienestar individual, la 
felicidad social y el porvenir de la palria.97 

YO "A Un Nillo. Epilafio" en, /,a //11s/racion Mexicana. México, 1 O de febrero 1893, 
"' "lk1Jc1in del Monilor", cn HI Monitor /le¡mblicmm. México 9 de febrero de 1895. 
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Era considerado como un hombre pequeño al que podían predeterminar su naturaleza y en 

él encontraban lo que decfan los evolucionistas, las formas de construcción de un ser 

humano. 

Lu.< nucvns gcncrncloncs, cducudas en otros principios, lmbuiwL< en otras id"'L' y sentimientos cmfmncs cm lo 
que aconseja el deber en la< relaciones hwnanas, para consigo mismo, la sociedad, la patrin y la hwnanldad, 
cambiaran el estado de cosas. Los buenos principios levantaran el csplritu de los pueblos, llevandolos á Ja 
conquista ordenada y duradera de la libcrtad.98 

Se elaboraban discusiones alejadas cada vez más de la realidad y en ella ponían las 

soluciones y las reflexiones más "inteligentes". Los hombres del futuro eran una funtasía 

que explotaba corazones y el sentimiento filantrópico. Nunca sobraban las obras de caridad 

ni las peticiones dirigidas al poder en tumo para que apoyasen a los centros de 

beneficencia. Ese proceso de discusión sobre lo que se debía hacer con la infancia era sólo 

material que culpaba al poder y que en algunos casos lo acusaba. La prensa y su poder de 

influencia no iba más allá de la nota roja y la morbosidad.99 

En México hay otro füc1or poderoso para el aurnc"lltó de la mortalidad en Jos niños, y es el descuido que por 
ignorancia se les deja después de una enfermedad. 
Puede dc'Cirsc que la mitad de las criaturas que en México hwi muerto en los meses que !kv.unos de este afio, 
deben su muerte á la falta de precauciones de los encurgadoo de vlgilarloo. Unasc á remedios caseros imposibles 
y la sulicitud de ciertas nanas que atiborran á los pcquciloo de CUWJto ellas cncucntr.in sabroso y nadie cx1rnflani 
que la mm:rte nos lh .. -vc uño por año máxima parte de nuestra pobiación. 100 

E.1:' 1880 se intentaba ver el valor sobre la vida y el futuro de la infancia; los intentos eran 

múltiples y variados, cada cual era un principio para ver cómo se daba la nueva imagen de 

la población y el anhelo de una vida mejor. 

•• "lloiet(n del Monitor", en El Monitor Ue¡mhlicano. México 9 de febrero de 1895. 
"'' l'ércz Montfün, Ricardo (Coordinador).( 1997).1 ~ibitos. norm1L< y csa\ndalo. l'rcnsa, criminalidad y drogas 
durante el Porliriato tard!o. Ph17a y Vuides y en iSAS. México. 21 o p. El autor dice que c'll el caso de Ju 
noticia de !ns delincuentes los periódicos eievuhan StL< ventas, fuera de eso eran b:tjns los tiros. 
100 "Edltorialilh1". La Salud de los Niflos'', en m Nacional. México, 5 de agosto de 1896. Tomo XIX. Afio 
XIX. 
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De todas las discusiones y argumentos anteriores, se podda deducir que todo habla 

culminado al respecto; pero no era asi, la prensa se empeñaba en señalar los problemas que 

existlan y las formas en que se podían remediar, era de interés por su impacto social y 

porque se hacían presentes en las cifras y las estadísticas sobre la mortandad infantil. Y eso 

movla los corazones de los cientlficos, médicos y periodistas que denunciaban o ponlan en 

hoja escrita los problemas de su tiempo. 

A los niños grandes, de nueve años se les quería llevar a la escuela y fue un fracaso, aún 

con la Ley de Instrucción Pública de 1896 la cual declaraba que la educación era 

obligatoria y con la amenaza para los padres de familia de que si no enviaban a sus hijos a 

la escuela serían penalizados. Incluso se tomaron medidas de no dar empleo en las casas a 

los niños que no supieran leer y escribir, y a pesar de saber leer debian continuar asistiendo 

forzosamente a la escuela.101 

La queja sobre la presencia de niños que eran más vagabundos, que estudiosos, se 

encontraba en La Patria Diario de México, decía que al entrar en las casas de vecindad en 

los bardos se veía a los niños jugando pelota, volando papalotes o tendidos al sol como 

perros y se interrogaban: 

¡,Por qué pierden el tiempo esos nlflos? Porque sus padres son rchaclos á cuanto significa lnstruccl<'xl, educación 
y buena.• costwnbrcs. Quién sabe si la repugnancia que sienten para educar á sus hijos, obedezca á un fin 
determinado; al de conservar la semilla del pillaje. 
Un autor francés ha dicho, que el crimen tiene su gencalogla y sus afinidades de rU?.a. 1 lay familias en que es 
tradicional, que robaron el ahucio y el padre, roba el hijo y robaran los nietos. Es la generación del diablo. 1°' 

Desde luego que la educación no era una varita mágica para corregir a los niños, pero ese 

principio era sustancial para ver la pérdida de valores, el pillaje como forma de existencia, 

la interrogante era si el pueblo era indolente y reacio a los nuevos tiempos de progreso e 

ilustración, o si había que dejarlo a la deriva. Se sostenía que la grandeza de un pueblo 

'°1 "La Ley de lnstucclon l'ublica. Los Niflos Vagabundos", en La Patria Diario de Mexico. México, 16 de 
fchrero de 1897. Afto XXI. 
10

' "La U.')' de lnstuccion l'ublica. Los Nifüis Vagabundos", en La Patria Diario de Mexico. México, 16 de 
IChrcro de 1897. Afio XXI. 
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estaba en su ilustración y moralidad. México tenia propuestas de regeneración social desde 

la época de Revillagigedo, sin embargo, la ignorancia dominaba. 103 

Se interrogaba La Patria si era necesario hacer uso de la fuerza para llevarlos a la escuela 

como si fueran a recibir una vacuna con tal de prevenir terribles acontecimientos sociales. 

"Si la viruela mata el cuerpo, la falta de ilustración es la atrofia del espiritu" .104 

Sin embargo, no hubo salida, los problemas sociales se agudi7llron y sólo eran el preámbulo 

de la crisis social y la política de la sociedad porfiriana. Pero aún así se encontraba gente 

interesada en proponer algunos aportes para ayudar a los niños en el campo de la salud, los 

médicos se dieron a la tarea de hacer sugerencias sobre los cuidados de los niños, 

especialmente porque querían contribuir a que no se dieran tantas muertes prematuras. Por 

su parte la deficiente educación se abría paso con los niflos mayores de seis años en los 

centros de beneficencia. 

103 "l.11.cy de lnstucclon l'ubllca. Los Nlllos Vagabundos", en /a /'atria Diario de Mex/co. México, 16 de 
lebrero de 1897. Afto XXI. Para ese tiempo hacia cien anos que Rcvliluglgedo habla propucslo un cambio de 
renov;1clón para la sociedad y para 1897, en pleno porliriato, la sociedad no mostraba cambios siislnnclalcs en 
el lerrcno de iu c'tlucaclón. 
104 "1.u Ley de Jnstucclon Publica. Los Niftos Vagabundos", en /,a /'a/ria Diario de Mexico. Méxko, 16 de 
lebrero de 1897. Ano XXI. 
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1.2.2 UNA INFANCIA QUE SE CONSUME POR LOS HÁBITOS Y COSTUMBRES 

U11 pueblo que se muere. Las cifras elevadas de mortandad de la clase pobre podían tener 

interpretaciones diferentes y contradictorias. Se decla que ellos no se habían enterado de las 

medidas de higiene necesarias para brindar a los niños salud. El M1111icipio Libre 

argumentaba que costaban los medios para enfermarse como para preservar la salud. 

Conclu!an que se podía llegar a efectos fatales por la falta de habituación de los principios 

elementales de higiene en las clases menos ilustradas. "Para esas sociedades en su marcha 

civili7.adora y filantrópica abnegación, su mejor titulo sería reducir la mortalidad de esos 

niños y procurará la Nación ciudadanos fuertes y vigorosos".105 

Este objetivo se encontraba desde 1849, ciudadanos fuertes y vigorosos que le dieran a la 

sociedad otra posibilidad de construcción, el proceso se iniciaba en actos tan sencillos pero 

desconocidos para aquel tiempo: "Dormir y mamar son los principales en la vida del recién 

nacido, su salud y su existencia dependen de la sucesión regular de estas necesidades". 106 

El futuro de la nación se forjaba en esos actos, el asunto era contribuir con una 

alimentación rica y nutritiva y una madre que le diera los cuidados para su crecimiento ~· 

educación corporal e intelectual para evitar que el cerebro se perjudicara por la ,;da 

sedentaria; la inteligencia era uno de los· atributos que deseaba cultivar en la sociedad 

porfiriana. Se anhelaba desarrollar la raza del pueblo para lograr la prosperidad de la 

nación.107 

'º' "La l ligic,1e de la Infancia", en f.1 Mwiicipio Ubre. México, 22 de octubre de 1897. N. 248. 
'
06 ''l ligiene de la lnfuncia. l.a recamara del recien Nacido", en El Mroiicipin libre. México. 9 de enero de 1898. 

N.8. 
107 "I figicnc de la lnfimcia. l.a rccamam del reden Nacido", o::n fil Mwiicipin libre. México. 9 de enero de 1898. 
N. 8. Considcml'cn que una habhacioo cm también rcllejo de lo que le espera al niño y •11S cuidada;. "Se dere 
vigilar la cultura llsica de la; nltlos y tratar de darles vigor y salud. Es triste decirlo, pero, c'Tl el presente, en la 
escuela se ven niños descoloridos, que viven por su cerebro y para él, Sil' rostros nada revelan de la juventud~
de la salud. tal es el colegial del que se hace un bachiller J'<.'l'O rara vez un hombre. Y estos niña; son ,,,_, 
generaciones del porvenir. Rehagamos nuestra nva y dc'moslc el Ideal que inspira, los esfuerzos w.1enidos y la 
virilidad que los hace eficaces". "Preceptos del ligic'Tlc, Ejercicios <iimrnl,titos", en El m1111icipin /Jhre. Méxko. 
22 de octubre de 1898. p. 1. 
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Podemos ver que los niños se sujetaban al desarrollo y a los avances de la ciencia y de las 

prácticas médicas higiénicas que hablan dado ciertas ventajas a la salud y a la composición 

de una infancia que s~ consumía por los hábitos y las costumbres. 

Con respecto a los niños recién nacidos, el proceso de amamantamiento y la búsqueda de 

nodrizas, era sólo et reflejo por la preocupación en la crianza del niño además de la manera 

de concebir a uri hijo; las mujeres eran parte importante de ese proceso de cómo se educaba 

al hijo y se I~ lle~abá a la muerte. 

La, inf~~ción que se daba con respecto a las medidas de higiene en la prensa no 

disminuían los índices de mortandad; la serie de recomendaciones que se daban a conocer 

no t~nían ai~ance: el hábito de lectura en la población no se había generalizado, causa por 

la que rio se podía influir de lleno en la población; no existían muchos lectores, también no 

habla una crítica sobre el futuro de la infancia, solamente existían intentos que buscaban 

solución; a pesar de que se enunciaba que la higiene era un factor importante para la vida 

de los niños y los adultos. 

La forma de esculpir un cuerpo estaba en relación con la cultura que predomina y la meta 

que se tenían con los hijos. Tal parece que sólo alguno~ autores se indignaban por lo que 

sucedía mientras que otros se dedican a construir cortinas de humo sobre el problema. La 

formación de sociedades o escuelas para la protección de la niñez tenía que ver con otro 

principio; las obras de beneficencia y la esperanza de acabar con la pobreza o al menos 

recoger a los niños pobres que se encontraban en la calle, permitla explicar que las medidas 

tomadas y expresadas en los periódicos no encontraron los interlocutores que se esperaba, 

eran discursos muy elaborados que se aproximaban a lo contemporáneo en las formas y 

cuidados de la infuncla. 

La carga intencional de las obras de beneficencia tenían un valor distinto a la simple ayuda 

a los niños sin recursos económicos, el valor de la prensa permitla ir un poco a lo que 

estaba oculto en los discursos de los-·políticos y de los religiosos, asimismo de los 

científicos que se esmeraban por dar las mejores ideas para la solución del problema; la 

lucha por la nación los invadía frecuentemente y se atrevían a decir que la nación era presa 

fácil de cualquier pafs que Ja quisiera invadir porque la nación era "el cuerpo de los niños 

muertos" que no defenderían la patria debido al enorme número de ellos que mor!a. 
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El cuerpo del niño era fragmentado en partes para explicarlo más fácilmente, incluso 

para poder trabajar con su problemática, lo cual dio por resultado una imagen de la infancia 

muy distinta a la realidad de éste. 

Los estudiosos en el tema enunciaban que existía distancia de lo corporal con lo mental, lo 

cual mostraba las dos visiones que predominan en su momento; su importante legado 

muestra ideas sobre lo que se instituye como práctica médica y educación del cuerpo. El 

pensamiento de la dureza positivista se imponía por vía de la muerte prematura de los 

niños, y ese era un indicador muy importante: la concepción del cuerpo no salia de la 

atomización y de la especialización. Aún cuando se intentaba conciliar lo corporal y el 

alma. 

El csplrltu lo mismo que el cuerpo, necesita ejercicio, siendo im~ible suponer que las fucultadcs mas elevadas 
de nuestra natural= hay.m sido creadas pam la inacclon, y que nuestro; talentoo deben condenarse á la 
esterilidad. En efecto, no hay en la ccooomla animal ningun mot<Y p¡y modesto que sea que no tenga necesidad de 
acdoo y.¡ pcr ~'U propia cuenta 6 Y• pcr la de la constitucirn gcncr.tl. Todas las funcirncs se haydfl ligadas entre si 
con tan estrecha empalia, que el prudente ejercicio de cada una. adema.• de que In mnnenta á ella misma, ayuda 
mas 6 mena; á ejercer una saludable influencia sobre Ju; denias.108 

Este artículo mostraba el atraso de la educación existente, y tenla como principal punto de. 

apoyo la fortaleza en lo moral, lo religioso y las buenas costumbres. 

Tamblén se hablaba del ejercicio como una de las fuentes que tenla efectos sobre el 

cuerpo. A partir de la educación flsica construyen la imagen del cuerpo, un cuerpo que fue 

cultivado con la lógica del músculo en movimiento y la inteligencia era parte de la 

formación educativa al igual que la salud física. 

l lay en el ejercicio del pensamiento un pla= del que participan todas la; funclooes. Alguna; estudia; agradables 
y metódica;, 6 cierta.• ocupadrncs intelectuales su1 UU1 n=uias para et vig¡y del ""-Plrltu, como un ejercicio 
modcrddo es indispensable para el cuerpo, y asi como la salud de ""1e último es útil á ta inteligencia, cerno ""1á 
adnútido pcr todo et mundo, asl w1 csplrltu sano COOJunlca su salud propia á las funcioocs del cucrpo.109 

11111 "Variedades del ejercicio intelectual considerado como necesario a la salud y a la felicidad", en El Amigo 
del f'ueb/o. México, 5 de scptk'mbre de 1869. Níun. IO. 
'"' "Variedades del ejercicio inteitX.1ual an<idcr.ido cerno noccsario 11 la salud y a la felicidad", en El Amiga del 
l'uel>/n. México, 5 de scptic111hrc de 1869, Nínn. 1 O. 
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Especialmente el intelecto era· una virtud y una cualidad que no se estipulaba como una 

actividad social, la . inteligencia . cu\Úvad~ a través del intelecto y llena de placer por 

desarrollarla, asi como. los músculos' con el ejercicio era la base entre las recomendaciones 

y sugerencias para la educación en el niño de la nueva sociedad: 

Es una opinlm bastante gcncr.il la de que lu; hábito; cstudlaiC>i y la• invcstigacimcs intclcctu.'llcs tienden 
ncccsarlwnente á destruir la s:~ud y IÍ ucclcrur la vida, pero e>.1o no es usl; el exceso intclcctt•~ ¡xxlrit matar •i un 
hombre como l'J . .c~. pero el exceso de los placeres sensuales matará á mil. 
No prl1cndo afirmar l'Olt e>.1o que uqucllu; que se dedican á tn1roja; intcle<.1ualcs adquieren fucr-r..1.• atléticas, ó el 

desarrollo muscular de que gozan uqucllrs que se dedican á ocupaciones materiales; Dios no nos concede todos 
los dones á la vez, pero creo que viviendo cat modcracim y teniendo mm buclta cmstltucion, los hombres de 
Inteligencia pueden grrr.ir de IDta salud Igual, y vivir el mismo tiempo que todIB les dcrnas, y aun prolongar su 
vida como se lum vi•1o ya muchos ejemplos. Un grnn escritor ha dicho que IDta de tus nrcmpcnsus de la fil<Rlfia 
es IDlU larga vida, l ID 

Educar el cuerpo no era una ilusión, era una propuesta que permitía el crecimiento y daba 

solución a los problemas de inmovilidad, con la sociedad industrial habían cambiado las 

cosas, los procesos económicos incluían a los seres humanos de una manera distinta, el 

desprendimiento· de. la vida emocional y el ejercicios de hacer política con el cuerpo no 

estaban exentos de los impactos sociales de una nueva propuesta en la sociedad mexicana. 

El ejercicio era sólo una excusa para ver el futuro de los cuerpos infant\)es y sus riesgos en 

la nueva ·imagen de la sociedad, deseaban desprenderse de la herencia colonial, pero se 

contin,úo con un matiz impregnado de moral en todos los rincones del país, querían liberar 

al. cuerpo con el movimiento para formar cuerpos distintos pero sin romper su estrecha 

relación con el alma y con el espíritu, en los nuevos hábitos se incluía el estudio con el 

desarrollo de la inteligencia para terminar con el proceso de la vida ordinaria; 

La idea de cultura se experimentaba con el cuerpo y el ejercicio, se invitaba a dejar un lado 

la falta de movimiento. El amigo del pueblo decla: 

110 "Variedades del ~Jcrciclo lntckcttull rcn•ldcrndo como nca....,trio u la sillud y 11 la fcliclcl.1d", en H/ Amigo del 
/~1eh/o. México, 5 dcS<..1'licmhredc 1869. N1'un. 10. 
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Awiquc lo que VJ111rn á decir paiw.cn wui paradoja, es sin cmh1rgo muy d1Kkm que le pueda caer al homhrc una 
maldiclon ltu!S terrible, en su naturnlc-m actual, que la ccrnplcta satisfuccim de todoo su.• dc:scoo, aniquilruulo de 
este modo todiis las Cl>'J'Cl"JJV.is. El gcrt.O y la unimaclon del camdor se concl11)"1 cuundo se le ncahu la cara. y del 
mismo modo la Idea de que la vida no tiene ningwi objc1o, y que se halla desprovista de wdo motivo de accion, es 
el pcnsmniento nms hwnillunte é Insoportable para wi ser mooll y pensadur.111 

Hay que ver lo que existla detrás de este discurso que invitaba a la moralización y no sólo 

eso, también inclula el valor de la vida como una invitación a su disfrute. Se podía apreciar 

la propuesta de un hombre moralizador y pensador. Eso significaba que el hombre tenía 

otra naturaleza, la naturaleza que Dios le había dado y su despegue de los animales; la 

educación y los ejercicios de la inteligencia habían de darle otro toque de idiosincrasia. 

Deseaban hombres completos y llenos de intelígencia: 

Exlstc contm lrn cjcrcicirti gimnástica; 111Ul serle de preocupaciones anmrJas que hallan ceo hasta en las clases 
má.' ilu,tr.idas: tan prmto se cree que la gimnasia es perjudicial á la• nntumlcr..is débiles, cerno se asegura que 
cntral1a ocuhrn peligro;. ! lay padres que se hcnori:r.J11 ru1tc la idea de mandar ha= esfucrlilS á sus hijos 
enfcrmlro;, y scflcras que se espantan al coosidcrdl' que pudicnm verse colr;icla.• de wi apar.ito ortopédico. Sin 
embargo, aquellos padres suelen tener el gU>10 de ver morir il su.• hija; ClllllO mucre la luz de mm l{unpan~ y Cl>1as 
plKlon-,;as SC11cras tienen por lo gcncn!l el placer de vm;c victim<L• de enfermedades rc¡mgnantcs. 
Creer en pleno siglo de adelantoo que la ginullÍ!>1ica es perjudicial y CUlll)XJrdl'la cm les "títeres" que cjccutun 

cuatro infelices pay.iso; par.i ganarse la vida, es dar tma prucha de era.a ignrr.mcia: insb1ir en ella dcspucs de 
hmto h.Jcno corno se ha escrito y de tm1to vcn.lad~ prodigio L'lmo se ha vii,10 de la gimnasia., es conf..sll'SC nocio 
de la solemnidad 
Las scfür.is madre< que solo se ocupan de apn.1ar á ''l' hija.• el cor.;é, de apretarlas el ropato y de apretarlas el 

gumllc. jwgando que ci.1as apreturns apretarán el carifio del novio. dclui saber, porque se ha repetido hasta la 
saciedad, que obrm1 cuntra lu natunüc:r.i. que ayudan directamente á la aJXrricion y '" desarrollo de las dolcnci<L• 
que cortan en ílCT much:.• prccia;as viilit.: pueden aprender los mc-diIB de que se vafüm la.• célctrcs matrma• de 
la antigUcdad pam ccn;cguir que sus ruja.o;, educada• Vdl'milmcntc. flll.-"iCll capaces de pcrpcluar aquella l"d7.ll de 
hombres sabil1S, altiva; y temibles que "ipicrrn cooqui,1ar el rmmdo hacicndu milagr<li de v.ilor y de fortaleza. 
La; scfürcs padres. dignoo cahülcm; que "iclcn amt,1rar JX1cici11cmcnte In• rcsid1K1s de una gcru pertinaz ó de 

wi reuma créll!ico, y que se delcitm1 cscuclumdo al alfcfiiquc de su hijo m:ilar wia fl\hula cerno wi papagayo, 
pucdci1 trunbicn prcgwitarsc á si mismC6 pcK qué andun tan avcrim.h<. y preguntar á la hi•1oria las catNIS de la 
elcv.icim y de la mina de 11.,; puchlrn.112 • 

111 "Variedades del tjcrcicio intelcct"'ü cun•idcr.ido amo nca:sario a la salud y a la felicidad", en ¡.;¡Amigo del 
/~1eblo. México, 5 de sc¡>tiemlrc de 1869. Niun. 10. Cmlinua diciendo: "Trdas la• csccn:t• de la vida se rodean 
de una C6Cllriili1d terrible y sin cspcrmv:~ y lmy veces en que la a\\:l"Sion de la vida llcg;i en cllrn lut"1a el pwito en 
que se libertan de ella con el suicidio. E.o;tc ci.1ado de dccadctlcia mrral podría OCTt•ionar, d1rJ11do mucho tiempo. 
crueles enfermedades tlsiut<;, 6 trasllrmarsc en mnnnrumia". 
112 Llam.,;, Alcara1. Adollb. 0 'l i1 Cilmnústica", en //. La /IK•ria. México. 13 de agosto de 1873. Nnm. 19411. 
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La disputa no era gratuita, los hijos de la patria no podían carecer de inteligencia o padecer 

alguno de los males sociales. La desacreditación de los ejercicios y su familiarización era 

un obstáculo para la propuesta de hacer que se moviera el cuerpo a través de una manera 

sistematizada y organizada, por una secuencia lógica de cómo es que se educaba el cuerpo 

y, para ello, In gimnástica era el recurso, los que desacreditaba el ejercicio era la historia de 

los cirqueros y de los pordioseros que usaban ese método de incapacitar niños o de 

explotarlos en los saltimbanquis; esa historia negra cruzaba el imaginario del cuerpo, que se 

podían deformar o llevar el curso de la imperfección. Decía Adolfo Llanos Alcaraz: 

La Inteligencia, que cano cualidad mcrJI, es inestimable, no puede nada contm la potencia fislca. El valor que 
tanto pregonizamos, es nulo en muchas ocasirnes ,; no le acompalla la f= fa1e peder, ni que se han humillado 
y se humillan gr.mdes mérlte>ó y grandes verdades. inOuirá ,,;empre en la• cuco,1irnes mundanao;. CC11Sidcrcmos 
pues como necesidad lmpcri"'-"I. ser hombres antes que snhict;, ser fiK.Ttcs antes que vJlicntcs. 
l.a L'<lucaclon morJI nWlca será fruct!fcra, nunca hrillar.1 en todo su cs11lendor si no se cimenta sobre la ooucaclrn 

lls!CTL De un hombre robu,,10. sereno y animoso (que todo c...10 produce la gimnasia) puede hacerse algo. Pero 
¿qué lmrérm,; de esa liguru p(tlida y temerosa. encogida y ridlcula, enfcnna del cs1L\rnag<\ de la cab2-.i ó de los 
plés, siempre á car.i de h.lilos ó de pildor.is, tipo gcncrJI del siglo XIX'/1" 

Lo interesante de este discurso era como involucraban el futuro de la sociedad, e invitaban 

a ver la historia para conocer cómo es que se hablan caído los imperios o los gobiernos que 

eran débiles en su cuerpo y que sólo habían desarrollado la inteligencia, invitaban a no 

tener hijos alfeñiques; sinónimo de una sociedad en decadencia. Encontramos que la 

propuesta no sólo involucraba a los ciudadanos más ilustres, también abarcaba a la clase 

trabajadora. 114 

113 Llanos, Alcaraz Adolfo. "La Gimnástica". en//. la Iberia. México. 13 de agcNto de 1873. Num. 1946. -· 
114 "Variedades de la mejora del régimen de vida flsica en las clases trahajadoras. Articulo 3 y último. De la 
lllgiene Popular", en fil /'ropap,(11.for. Méjico, 18 de mayo de 1875. "Noaspimmos á un gran glmna.,lomodelo, 
como el de Amoros L-O Parfs ú otro semejante: mas i tcm.wos por asequible un gimna~io civil-militar como el 
que se proyc'Ctó y aun inició b:tjo la admlnistracion del gcnL·ml Arl:L,. Alll tendrian nuestros obreros donde 
ejercitarse y aprendLTian, bajo la cicntllica dircccion del profesor gl~lcral. qué cc,;a es la gimnástica. bajo el 
punto de vista en que la estamos tratando, higiénica y medicinal. Con estos cmodmicntos, pudicr.m luego en su• 
casas y en stL' propi1,; talleres, relacim1ar los cjLTcicic,; de slL' prolesiones con la aplicaclon y los objetos de la 
gimnástica tL~f C<lnsidcrada; y wm vez pa)pad<J los hucrulS ctL~t<lS de ella. diflmdiriml su U"tO c...TI el seno mismo 
nhrarla. C<llll<l m<1tor y gcncrudor principal: al gohit...Tnn, pues. nos hemos rcfürid<1". 
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La educación de lo coÍ'poral no se alejaba de esa concepción que veía la unidad como una 

posibilidad de construcción del cuerpo y espíritu. 

' .', 

La visiónde ·to .corporal quedó marcada por los que proponían tomar en cuenta la salud y 

.lcis -q~~ invitaban a la recuperación del espiritu de un hombre que seria mejor para la 

d~fe~m· del pals. Con esas ideas encontramos que In gimnasia se convertla en un 

i~iriiiri~nto para el culto al cuerpo; un culto que deseaba ir al punto central de la vida de 

una 5ociedad: principalmente en los niños. J. P. de los Rlos en El Monitor Repub//cano en 

1878, sostenía al respecto: 

/\ycr dijimos que cm necesario que se dictase alguna medida parn evitar que los ninos fuesen objeto de 
esp<.'Culacion para los funámbulos y saltibanquis. 
P·.ira pedirlo asi hc~nos tenido presentes los cmelcs tratamientos á que se sujeta á esas criaturas para lu¡ccrles 
adquirir iigc-rcz.a. destrc-m, vigor y serenidad en los ejercicios, y tamblcn tomamos en cuenta que el término de 
ese nprendi7aje era el funambulismo, con su corrco.l'Ondlentc S<.'qulto de accidentes que inutlll7an ó hacen 
JX.'rL'L'Cr á la mayor parte de los emprenden esa carrera 
/\1 tratar ese punto vino á nuestra imaginaclon otro recuerdo desagradable de que nos propusimos hablar por 
separado. 
Nos referimos á esos niflos desgraciados que hacen, por dc'Cirlo asi, las veces de muestra• de la mendicidad, y 
cuyo provenir L'S más terrible, si se quiere, que el de los que caen en poder de lus saltimbanquis. 
Los niilos de quienes hoy hablmnos, como vc-rdadera' mucstnL' de comercio, están sujetos á sufrir lo que no 
es crciblc. 
En brazos de SlL' padres ó aca.o de una persona que los ha arrebatado á su familia, sufren los rayos del sol en 
el dia, la humedad del tiempo c~t la agua' están sujetos, en fin, al rigor de la intemperie, despiertos y 
dormidos; sin duda porque este es el medio de cscitar la com¡xl'ion. 
¿Que estrwlo es que esos nií1us estén pálidos y macilmtos? ¿Que cxtrano es que adquieran graves 
enfermedades? ¿Qué cxtrailo es que se les vea alguna.• veces c'L'i moribandos recorriendo la via pública en 
brazos de los mendigos'/ 
Pero no es ese presente tan espantoso el que debe sobresaltar tanto á la sociedad y ser el mayor motivo de 
ah ... ~cion para las autoridades. Es si, el porvenir que está reservado á esas criaturas. 
IAlS nii'los que caen en poder de los funámholos tknen como porvenir casi seguro la muerte, sobrevenida en 
w10 de los ejc-rcicius que ejecutan. 
El porvenir <le los ninos que están ó caen en poder de los mendigos, es algo peor que Ja muerte: es, la misma 
mendicidad, la vagw1cia, la protitucion para las mujeres, el robo pma los hombres, la dcgradaclon en todos 
casos. ¿Podrá la sociedad ver con Indiferencia este mal? ¡,No deberá levantar la voz para que se ponga un 
remedio? ¡,Esos niflus que hoy son carga no serán despues una amma7.a?115 

115 lle Los IUoo, J. P. "llolctfn del Monitor", en El Monitor Hep11hlica110. México, 24 de julio de IK7K. 
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El autor se convertía en uno de los difamadores de In gimnasia y sin embargo se ocupaba de 

los niños pobres y mendigos, y de los efectos de una gimnasia que lesionaba n los niños; 

detrás de esos argumentos se encontraba el historial de padres que mutilaban o usaban a los 

niños para pedir limosna. 

Este proceso también implicaba la interpretación de lo corporal y sus diferentes formas de 

concretarlo; los niños eran el mercado privado de las propuestas de la gimnasia, pero desde 

luego que existían los que se oponían n esta recomendación sobre lo que significaba hacer 

que el niño educara su cuerpo. Estaba latente el riesgo de que los niños mendigos 

representaban un peligro para la sociedad. 

En esta idea quedaba justa la propuesta de hacer que la sociedad protectora de niños fuera 

un elemento importante para el desarrollo y protección de los infantes desprotegidos que 

deambulaban por las calles. Una sociedad protectora de la niñez era el indicador de dos 

cosas; La primera: era la separación social, de muchos niños abandonados, huérfanos y el 

fruto de una sociedad que habla sufrido "las guerras" y que sus padres fueron muertos y 

ellos hablan quedado en el olvido social. 

La segunda: la fonnación . de la sociedad protectora de la niñez enfrentaba la otra 

interpretación, hombres que tenían un corazón noble y practicaban la filantropía y se 

ocupaban de crear instituciones con un noble principio. Eran niños pobres que había dejado 

sus cuerpos al abandono y fa desnutrición, pero hábiles en el arte de la sobre vivencia y en 

la búsqueda de forrnas de vida; los niños que deseaba proteger la sociedad, no eran todos 

los niños, eran especialmente a los desprotegidos y que tenían marchitos sus cuerpos. Los 

filántropos ponían un poco de bondad e invitaban a otros a que se unieran en la tarea de 

recuperar niños mendigos y pordioseros. Decfa Tancredo en El Monitor Republicano: 

Ya hcma; dicho en otra ocasim que el objL1o de la asociaciun que da márgen á co.1e articulo, es JlfllL'tll"Jr por toda; 
los mcdi<i; pu;ihlcs, no solo la consav.icioo de la vida de hi; niila; desde su más tierna edad ó dL.><;dc que los 
recoge la beneficencia, libertándoles de h~ ricsga<; y pcligr<i; á que la; cxpmc ''U debilidad, &'U inexperiencia y la 
terrible v.ig;mcla, origen de toda; los vicia;, sino Lamhicn educarlos fisica é intclcctoalmcntc. procur.lndolcs s.'llud 
por el dcsarrullo de ''"' fiK.-ultadcs, mediante cjcrcici<-.; prqxX"ciom1d<i;. asc'l\ Vl.-;tido y alimento, y la instruccion 
ca.•I clásica que se les fucilitn, para que eviten el alxmdono, la miseria, lo; malos tmtamimta> y los tjcmplos de 
inmor.ilidml. En la Sociedad citada, que d<..-hicra servir de ejemplo para muchas lltrtl';, se vulgari1an los prcccp1os 
má.• útiles de la higiene flsica y mor.JI, que I<:.; niila; aprovccl1m1 y que debieran aL'OgCTSC mm entre muchas 
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liunilias amnroadas, á fin de preparar para lo futuro gcncrucloocs SWUIS de cuerpo y csplritu que mLj<ircn la 
pn......;cntc.''6 

Indudablemente que el objetivo no era sólo la recuperación de los niños que habitaban la 

calle, sino también proyectar la fonnación de la fumilia en la sociedad mexicana. Sin 

embargo lo que interesaba era la perspectiva de la educación corporal y su consideración 

del espíritu que le daba otra interpretación a In revalorización de la educación por la 

sociedad protectora de la niñez. 

Los múltiples argumentos sobre por qué y cómo educar los cuerpos de los niños son un 

discurso que se cruzaba con las ideas religiosas. Esto se entiende cuando se sabe que la 

sociedad protectora se afiliaba a las ideas de una beneficencia que se ajustaba a la idea de 

salvar a los desprotegidos. Sin embargo, estaba presente el valor de una reflexión más 

profunda sobre la importancia de hacer niños mejores con el deseo de verlos crecer y 

llenarse de alegria de una familia estructurada para la nación. 

Es el proyecto de una sociedad filantrópica que vela cómo se descomponía la sociedad y en 

ella no había otro camino, se hacía algo por los ciudadanos o se dejaba al Estado que 

continuaran igual. No existía respuesta por parte del Estado, lo que se encontraba eran 

discursos o bien propuestas muy concretas sobre las formas de mejorar los centros de 

atención donde estaban los niños recluidos y llenos de propuestas de educación clásica o 

que acompañaban el acontecer político. 

A fin de curso era común encontrar notas en donde se apelaba a hombres de buena caridad 

para que colaborarán con dinero y esos centros contarán con los recursos necesarios para el 

siguiente curso, en medio de la clausura de fin de cursos se premiaba a los niños 

sobresalientes en un magno evento y en él que participaban los niños del centro de 

116 Tancmlo. "[,,Sociedad Protectora de la Niflez'', en El Monitor Republicano. México, 23 de enero de 1879. 
Núm. 20. Su labor era tnut pcr.;pectlvu que cmsidcraru ni hog.'lr afllO tma ¡xisibilidad de recuperación pam 
mrjorcs ciu<ladanri;. "!.o; que alll pm.1m1 Sll• servid"' gratttllo;, porque 1.,. jwgan útiles, y á la vez 
lndispcnsahles pam el mcjmuniento S<icial de México, vaticinm1, y coo r.mn fundada, que no muy tmtlc ha de 
etntarsc etn mujeres y homhn.."1, qtc amuu:ad1.,; á la ad=-sidad y á la pn'61itucim, =n su mcj1r apoyo como 
madres hmrad:.- é industri1N1s, y padres m1rali7adt.,; y tmn\i,u.l<r<.."1, que por su buen L:jcmpio y su dignidad. =n 
á la vez bucm"t; ciudad:mos, el h1'1rc de la fümiiia y el amparo 1mís irtil de la patria". 

. ;'; .J.•, ~; \ \) :..'i 
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Beneficencia, interpretando una obra musical o bien a través.de ÜrÍ recliaimostraban las 

habilidades aprendidas.117 

Un ejemplo de ello se puede apreciar en una carta firmada P.or Jesús Ó. Ramlrez en El 

Monitor Rep11blica110, en 1879, se solicitaba ayuda para la sociedad protectora de la niñez, 

se decla que era una labor cristiana y exhortaba a los hombres con vocación filantrópica 

para que ayudara a tan elogiable labor. Apelaban al sentimiento por la nación: 

¡Ln patria¡ miradla cnhlzbqja y tri•1e bqjo el ~ del infortunio, y aunque rn> tiene cadenas, porque su.• hijos 
~upicrun romperlas, >Ufrc y ll<ru porque es bien desgr.1ciada. iMirddlai siempre hcrnuN1 y digna. pero pálida, 
~'ltfcnna y ""1enmdn á causa de las terribles y frecuentes gucrr.is civiles, as( como tarnbien por el copioso llanto 
que ha dcrr.unado en las tumbos de sus lújos muerta;, yJ en el cmnpo de rutalla. ya sobro smtgricnt<is cadalsos á 
con.o;ccucncia de la guerra, ó conducidos por el crimen: hijos dcsgrJciadoo que el hamhn! y la miseria. unidas á su 
inutilidad paru g¡mar los medios de vivir de wt modo hmrOGU, los condlll.."C al mal y los cunvicne en enemigos de 
la rocicdad y de la ky ... 118 

Una patria así no tenía mucho futuro, se había empezado a deteriorar. Esta iniciativa de los 

ciudadanos constituía una propuesta novedosa y hasta cierto punto una apertura importante 

en las iniciativas de la sociedad de su tiempo. 

Conformar una sociedad con los recursos de los ciudadanos era una labor que demandaba 

mucha energía de trabajo y sobre todo acordar la propuesta con. los hombres que pudieran 

aportar el capital; para mantener esa labor decía al respecto: "Mexicanos: la patria necesita 

de vuestra ayuda, y los niños tienden hacia vosotros sus manecillas; abrid, pues, las fuentes 

de vuestros corazones, al mismo tiempo que vuestros brazos, y sacando á la niñez mexicana 

del estado en que se encuentra, proeuradle un porvenir, que algún dla ella os bendecirá con 

agradecimiento. Por la sociedad". En los diarios era común ver invitaciones como esta para 

que las personas de clase acomodada si as! lo querían apoyaran a los niños desamparados. 

117 "Beneliciencia", en W Monitor Rep11blica110. México, 28 de mart.o de 1853. "La casa de nillos esposltos", 
en t;/ Monitor Republicano. México, 18 de agosto de 1852. "Los fondos del Dll7N de Caridad", en HI Asilo 
de Mendigos. México, 31 de julio de 1885. N. 3ll. p.11. · 
"' Victor llugo . "Sociedad Pmtcctora de la Niflez", en t;/ Monitor Uep11h//cano. México, 14 de mar1.o de 
11179. N. 263, 
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Sin embargo la creación de estos centros de beneficencia habían sido creados para evitar los 

males sociales, as! llamados: los niños mendigos, los niños de la calle, etc.119 

La noche del 6 de abril de 1880 se celebró el aniversario de la sociedad protectora de la 

niñez, y José Maria Vigil comentaba al respecto: 

Dcjmulo ú cuda uno el dem:ho de seguir las inspiraciones de su propia conckncia. el interés del Estado se cifra 
únicamente en que se propaguen los medios de instrucción que aumentará el número de ciudadanos útiles, 
preparando las nucv.is generaciones para llcv.ir ti cabo la rcgc-nemclón de lu patria. Felizmente lu caridad no hucc 
excepción de personas; su lníluc-ncia humanitaria halla acceso en todos los cora7.ones sea cual fuere la oposición 
que reine entre las Inteligencias. pues crnno dice con mucha vc.,-dad un autor cuya ortodrnda nadie puede poner 
en duda: el mayor y mús santo delante de Dios es el que tic-ne mayor caridad, sea quien fuere."º 

La caridad no era cuestionable para su tiempo, lo que interesaba era la patria y los niños 

que no se perdieran en la ignorancia y el camino de la explotación por los vividores. 

Vigil es interpretativo de la condición de su tiempo y sostenía que México era el pais donde 

más se había ejercitado la beneficencia como lo probaban las instituciones humanitarias que 

existían y las que se formaban todos los días, "pero cuando se observan los males sociales y 

se media su profundidad y trascendencia, habla que confesar que faltaba mucho por hacer, á 

fin de curar radicalmente esas heridas que en vano trataban de cubrir el brillante fausto de 

la civilización moderna, y que aparecen de cuando en cuando para verter una gota de acíbar 

en los placeres de los felices del siglo". t21 

119 Vlctor Hugo • ''Sociedad l'rotcctora de la Niftez'', en El Mo11ilor Republicano. México, 14 de mano de 
1879. N. 263. Su• argumentos mostraban la existencia de varios centros de atención para los ntnos. sostienen 
que no era fiícll ounblar pero: "Nuestros corazones están ya viciadoo. y no es muy fiícil C1UTibiarlos en un dla; 
pero fijemos nuestras mirada• en el porvenir, protejamos decididamente á la nlllez actual, démoslc 
instrucclon, y dejemos á ella encomendado el porvenir de México. l lay una sociedad poco conocida de 
vosotros h•L•ta hoy. y que bajo el nombre de "Protectora de la Niñez", trabaja por =anear niílos á la 
ignorancia y al crimen: ha~ta ahora con el escaso número de socios y recursos con que cuenta. proteje á 
multitud de éstos dándoles una cducacion que pueda hacer de ellos hombres que, conociendo sus deberes y 
derechos y tc-niendo fonnado su corazon por los principios de una sana moral. sepan ser útiles á su patria. 
proporcionando ta p•17. instruccion y bienestar social, ya como hombres cicntflicos ó corno h<mrados hijos del 
trabajo. Con este grandioso objeto quc'Clan establecidos en la capital cinco colegios (tres de los cuales son 
orfünatorios), y algunos otros má.<\ fuera de ella". 
120 Vlgil, J. M "La Sociedad Protectora de la Ninez", en /,a />atrla. México. 19 de agosto de 1880. Ailo IV. 
lncluo;¡1 encontramos solicitudes sobre la instalación de escuelas para nlnos por parte de el periódico. "Que se 
rc~nedle el mal". en m l.ihre S1¡fra¡:io. Mé><ia.\ 4 de abril de 1880, 
121 Vigil. J. M "111 Socic'dad Protectora de ta Niilez", en /,a />atrla. México, 19 de ng<1'1n de 1880. Año IV. 
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No podía ser más claro José María Vigil al respecto, las mieles de la alegria se ven 

opacadas por In existencia de una sociedad que no era equitativa y tenía en su haber la 

presencia de los niños mendigos y huérfanos. La sociedad que se ocupaba de ayudar en los 

centros de beneficencia, no era suficiente para erradicar el problema de raíz; se debían 

explorar nuevos. mecanismos para aliviar el marcado desequilibrio económico en la 

sociedad de esos años. El optimismo que encontramos en El Diario del hogar con 

bosquejos de aquellos tiempos, indicaba cómo se construyó la percepción de la realidad 

acorde con la época, la participación y las simpatías sobre los que ejercían en el gobierno: 

No cabe duda, scflor editor; el siglo diez y nucw, es el siglo de la idea y del p~"<l, L"ll)'OO m.-plandorcs brillan 
más en la presente époc¡L Es impcl<iblc pcnnancccr impcrtLD"oohlcs, sin sentir el Pª·'° del tiempo. sin percibir el 
movimiento creador de la hlD"Mnidad, ni cstrcmcccrsc L"Olt el paso de wta locanutm1. ¡No ver q'"' el mw1do 
marcha. que la humanidad progresa oojo el imperio de la ciencia. es tanto cmtO no existir¡ E.• im¡x>;!hlc. rLl'ito, 
tener hoy loo oja; muerta; para la vida. y pcnnancu.'r cumo W1 estúpido sin amprcndcr todo lo que actwtlmente 
noo nxlc=.L 
La ciencia. la libertad humana. rce<lflquistmla por Juarc7, la ITh'\s brillante figura de la; tiem¡x.,; moocrna;, que 

consiguió al fin un distinguido lugar par.i México, consignado hoy en el catálogo de le-.; pUL'hl'6 libres y 
dvilizmlos, parece anwtciamos el dicha;o dia de ver por cumpk10 disipados nw.1n.,; crrurcs. 
Porfirio Diaz es en c:.100 momcnta; la gr.in anéria que está d:mdo vida y movimiento á nuestr.i República. Esto 
no lo digo :,u, guiado por el csplritu de paisanaje; lo dkcn los lu:ch<-.; misma; que VCinu; toda; loo mexicana;. Su 
prot=ion y nyud:1 á lns gr.indes empresas ferrocarrileras; su decidido empello por difundir la !tu: en el Estado, por 
medio de la Íl1'1n1<.-cion, y •u• acertmlas disposiciones L11 co.1c particltlar, cambiándole la flv. al fin. 122 

En esta interpretación del porfiriato, y en esa realidad la paz social deja escapar estos 

indicios de la injusticia social; la paz y la política han de verse como los caminos que no 

continuaban los niños. Todos los políticos demandaban una sociedad distinta, la que se 

presentaba no era satisfactoria y no era lo que deseaban, ese valor del futuro era la 

continuidad y la variedad de factores sobre lo que se proyectaba en la prensa y lo que 

interpretaban los intelectuales de la época. Los niños podían ser la excusa para algunos y el 

motivo de disputas para los otros, pero lo cierto es que no habla una visión absoluta sobre 

las formas de educar o de recuperar el espíritu de lucha de los ciudadanos. La juventud que 

se preparaba no era la que egresaba de los centros de educación filantrópica, esos sólo 

aspiraban a ser buenos trabajadores, padres de familia, trabajadores del hogar o cuando 

menos que hicieran bien su trabajo; pero no son vistos como los futuros constructores de la 

l2l Noric. ''C.'orre<pondencla Pnrt icular", en ¡.;¡ /Ji ario cM /logar. Oaxnca - México, 5 de enero de 1 KKJ. 
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nación en el sentido de las leyes y de las fonnas de legislar en la sociedad. Esos estaban en 

otra parte preparándose como intelectuales o cuadros pollticos que darían cuenta de la 

sociedad en los años por venir y con los beneficios de la ciencia se magnifican. El 

deslumbramiento parece una epidemia. El Diario del hogar daba una muestra de ello: 

¡La ciencia es udlnimblc¡ ¡Cuántas prcucupacioncs y dolores lwn d=parccido haciendo mena; l""a;a lu 
cxlst<'llcia del hombre¡ l loy nuestro tmto. suavlr.ulo con la du17.lll".t de In palabra y de la pcrsuaclon, na; ha venido 
{1 dema.1rar clar.tmcntc, que no son n=loo ni el ll71JIC, ni !u; <JlrUi castigus infumantcs de que usahln nuestro<; 
nnl<-pas:ula; pam iru.truima;."' 

Los niños son una máscara que se podían poner los intelectuales para la crítica o para la 

recolección de capital y hacer una escuela de oficios o de educación para huéñanos. La 

sociedad no estaba constituida como una sola imagen, era el trasfondo de un sentido 

pol!tico que encubría las insatisfacciones de los pudientes, pero la filantropía y la 

beneficencia les permitía construir o ejercer ese espíritu de ayuda hwnanitaria al otro. La 

ciencia era una ayuda importante para poder explicar la propuesta idealizada de educar sin 

dolor o sufrimiento. 

Los positivistas hablan experimentado en la Escuela Nacional Preparatoria los beneficios 

de una educación apoyada en el pensamiento racionalista y que habla fortalecido la visión 

de dualidad en el cuerpo, su fragmentación permitió visualizar aspectos aislados del 

desarrollo del niño. 

Esta propuesta. inclusive·. consideraba al niño como un ser que no estaba evolucionado y 

crelan que su cuerpo encerraba misterios; por su parte los encargados de su estudio "los 

frenólogos" , pensaban que: "Las facultades humanas estaban localizadas en 

compartimientos correlativos en el cerebro, . pero sus estudios no llegaban a ninguna 

·concl~sión científica" •124 

Lo cierto es que no habla nada de verdad en lo que se decla, la duda permanecía y se 

perfilaba la idea fija de dudar para no hacer observaciones condenatorias sobre la infancia. 

123 Norlc. ''Corrcspoodcnclu l".trtlculur'', en 1'I Diario del /logar. Oaxuca - México, 5 de enero de 1883. 
124 Fausto. "l'rccoddnd", en 1'I Diario del llagar. México, 30 de enero de 1883. N. 115. 
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1.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO DEL NIÑO 

La educación para los niños también fue apoyada con recomendaciones y 

sugerencias a través de los Diarios con noticias que circulaban para mejorar el desarrollo 

del niño desde su concepción, después de su nacimiento y durante el crecimiento; estas 

medidas también tomaban en cuenta a la madre como fuente principal de amor hacia su 

hijo, la siguiente apreciación de la Gaceta Médica de México hablaba de su alimentación en 

la infancia: 

No hay alimento que pueda suplir la leche en In primera edad. está es lo que prepara la naturalC7a, un alimento 
completo y fiícil de digerir. Lo mejor es que In madre cric si puede hacerlo, sino que busque una nodriza sana, 
buen carácter, leche abundante y buena, sólo en casos extremos se ha de recurrir n la alimentación artificial ero 
leche de burra, cabra o vaca. Si la mudrc o la nodriw, se ha alimentado de modo impropio e insuficiente. la 
alimentación que reciba el nll\o tendrá estas mismas deficiencias. Esta situación es la regla, en la clase pobre, 
pero la clusc rica no está exema. m 

El niño y su leche, eran motivo de reflexión, su crecimiento era a base de leche materna y 

artificial. Se afirmaba, que la formación de su cuerpo tenía relación con la calidad del 

alimento que recibía, y principalmente la alimentación que era suministrada durante los 

primeros meses de vida y lo importante de esto, en el caso de la leche materna era de quien 

provenía, esta situación se enunciaba porque la alimentación entre una clase y otra era 

variable entre otros aspectos, lo que influía en la calidad de la leche que recibía el bebé; el 

alimento era lo que posibilitaría el curso de su maduración y su formación educativa, lo que 

12' Gaceta Medica de México. México, 15 de junio de 1884. Tomo XIX. N. 12. p. 257-61. Incluso en este 
material se rL'COmcndaba como hacer para darle de comer al nifto, especialmente con una sonda o con 
cuebaradlta•, los cuidados y las formas de alimentarlo eran aspectos de vital Importancia para el nlflo. el 
articulo decia que no hay que esperar a que el nil\o quiera comer, hay que darle de comer porque se puede 
desnutrir y morir. Se daban alguna• recetas sobre que darle de comer. Respecto ni estrcflimiento se 
recomendaha en ¡;;¡ Popular "Desde que w1 farmacéutico distinguido de Parls ha logrado extraer de la pulpa 
del tamarindo y de la rulz de escamonea en su grado más puro, el purgante verdaderamente vegetal que ha 
llamado "Fruta Julicn" se ha encontrado el medie.amento por excelencia de la infancia, pues tiene el gu.~to 
dellcinso de 1m confite y lns nh1os lo comen como una golosina. Además su acción dulce, suave y 
reli'igcranlc. conviene a los órganos dclicudos de la nitlcz. tan pn.-dispucsto a la inflación inlcstinal". l.~ /:."/ 

l'opular. Méxlcn, 9 de lchrcro de 1899. Arlo 111. 
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incluía a corto plazo el aprendizaje de la moral y la política impuesta de las buenas 

costumbres. 

El niño era el ser que tenia derecho únicamente de dar respuestas cuando se le pedía y éste 

podía ser apoyado por los padres. La condición social marcaba una vez más la diferencia 

entre un niño y otro; los recursos económicos daban cauce a los planes del desarrollo de su 

cuerpo e intelecto. Uno de los problemas que era apremiante dar solución fue la muerte 

infantil. 

Por su parte el doctor Samuel Morales Pereíra daba muestra del interés por la ciencia y la 

salud de los niños enunciaba los padecimientos más comunes a la luz. En una extensa 

entrevista en el periódico El Patriotismo en 1887, concluía sobre las causas y que hacer 

para remediar la situación imperante sobre la muerte infantil: 

P.- ¿Quisiera vd. indicarlas'? 
R.- Por lo que tooi á las causas. debemos considerarlas en circw1stancias anteriores á la vlda del nlflo, 
contemporáneas de la concepción y la existencia del feto en el vientre de la madre, y por último, en la lnfüela. 
scgWl sus distintos periodos. 
P.- ¡,I lay algo que pueda influir en la vlda ántes de nacer y determinar su muerte? 
R.- Si que lo hay, y fácilmente lo va vd. á comprender. El hombre como la' plantas, es el producto de la semilla 
y de un terreno: las malas condiciones del terrero ó de la semilla producen planta• enferml7JJS que duran poco. 
As!, la• mala• condiciones naturales ó adquiridas de los padres, producen hijos propensos á uria muerte 
temprana. De Jos padres se hereda no solo Ja estatura, el perfil del rostro y el color del cabello, sino también la 
predisposición para ciertas <.'Tlfürmcdades y las mfcrml-dades mismas. 
P.- Comprendo esta verdad; pero ¿no pudiera vd. precisarme con más claridad las cuestión'! 
R.- Quiero decir, que si el padreó la madre tiene wia constitución úgotada por alguna enfermedad, los hijos 
resentirán este agotamiento; para que la proposición sea clara. particulari1aré aquellos casos que, según la 
ciencia me dice, son fatales para la vida del niflo. El alcoholismo, la sililis, la escrófula. la tuberculosis, el 
raquitismo, la epikpsla. ésta son las enfermedades de los padres, que principalmente causan la muerte de los 
hijos m el vientre de la madreó en la primera infancia.126 

La explicación del estudio de la vida es clara y los factores que se relacionan con la muerte 

del niño, la herencia como factor importante permitió conocer las posibles formas de cómo 

el niño podía ser afectado desde el inicio de la concepción. El doctor se convierte en el 

portador de la verdad en la vida del niño y las consideraciones se atribuían a la bondad de la 

126 l'crcira, Morales Samucl. "l llgiene Popular. La Mortalidad en los Niflos", en El t•atrioti.vmo. México, 27 
de IChrern de 1887. Año l. 
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ciencia' médica respetuosa de lu vida que trataba de dar a conocer este conocimiento desde 

su fonnación. 

Los niños era un tema que estaba en auge durante la época porque sus indices de muerte no 

eran justificados en una sociedad que había Iniciado su paso a la modernidad. Morales 

Pereira daba más muestras de su conocimiento al hablar de las clases sociales, y la relación 

con los hijos, especialmente sobre el embarazo; la relación que hacia era pensada en el 

proceso de cria11711 y los fuctores que rodeaban a la mujer gestaste antes del parto. Se 

representa el papel que tenía en la sociedad y su condición con la pareja o el matrimonio, 

las cargas de trabajo y los agotamientos, la falta de alimento; factores que se velan como las 

causas principales de pérdidas infantiles al nacer o en el transcurso del embarazo. 

P.- Qulslcm saber cuáles son las otros causas que durante el embaraw pueden ser fatales para la vida del niilo, 
untes ó despues de nacido. 
R.- Todas ellas se reflcren á In madre, y son: la alimentación insuficiente ó desordenada, la fillla absoluta de 
ejercicio ó el excesivo, los trabajos corporales rudos, las pcsadumhres morales, la falla de ventilación en las 
habitaciones ó el estará la interpcrie, los enfriamientos hruscos, el ab11•0 del matrimonio, el baile, el corset, el 
cnl.-.ado cstrL'Cho y con tacón alto é inclinado; en swna. toda• la• viok.icias que de algún modo impidan el libre 
desarrollo del vientre. 
P.- ¿Y se encuentran todas estas calllia.S en nuestra.~ pobJacioncs y ciudades? 
R.- Todas las enumeradas ya. se encuentran en todas partes, en las distinta.• cla.•cs sociales, y por dcsgmcla. con 
demasiada frecuencia. La embriaguez y la prostitución han invadido~¡ la juventud de una mam .. -ra horripilante: 
jóvenes que debian estar en la plenitud de la vida. se presentan muchos á los veinte ó veinticinco ai\os 
profwulamcntc carcomidos por el vicio, y en este c.~tado no tienen inconveniente para contraer matrimonio, 
llevando al hogar su funesta podredumbre. Los escrufulosos, les epilépticos, los tuhL'l'culC60S, se ca.<an sin reparo 
algw10; de aqtú vienen la dL-generación y el abumhmte niadrL-o de enfermedades de que pueden dar testimonio 
todos los médicos. La fulta de alimentación y todas la• infracciones de la higiene durante el embarazo son 
hechos comw1es y corrientes en todas las clases sociales. En el pueblo se ve comWJmente á la desgraciada mujer, 
mal alimentada, sujeta á duros trabajos para ayudar al marido L"ll el sostenimiento de la familia, llena de pesares. 
rL'COrriendo todos los dias enormes distancia.• para llevar los alimentos al esposo, quien á veces paga el servicio 
con pui\cta.-.os y de cargador ó alhm1il, quizás borrachos para m{l• sefül,. En las tres clases sociales se ven 
muchos ejemplares de sci\oras melindrosas entregadas al L~1ck...ro. al desgano. /\ la melancolia, al chiqueo, y al 
consentimiento, que no tiene otro nombre; ó hien á la esposa disipada, que sin parar mientes, pa.o;a en dias de 
campo y comilonas su delicadisimo estado, y come y bebe, y pa.<;.1 en vigilia l:L' mejores horas para el descanso, 
como si el hijo que llcv.i en sus entrai\as no tuvic't'a derecho á exigir cuidado alguno: va al teatro, al baile y 
siempre con el Indispensable corset, oprimiendo cruelmente aquel vientre que pide la libertad de la vida, libertad 
que niega en este caso una mujer sin conciencia de sus dehL'l'es de madre, son piedad siquiera y con el aJ3n de 
divertirse y ostentarse hermosa. á desPL'Cho de la moral y de los intereses sociales.127 

127 l'crclra, Morales Smnuel. "I Ugicne l'opular. l.a Mortalidad en lns Nii\ns". en W Patriotismo. México, 27 
de führem de 1887. /\no l. 
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Su explicación es lógica y puntual sobre los usos y cuidados del cuerpo de la mujer 

embarazada y no sólo eso, va más allá de la simple reflexión, conoce, se puede deducir, las 

clases sociales que señala, las pudientes, los obreros y los campesinos. En esos sectores por 

igual se encontraba a infantes en riesgo de muerte, y otros, eran presa de la desnutrición, así 

como importantes consecuencias en su cuerpo. Las explicaciones sobre la salud no eran las 

mejores para su tiempo pero sí elementales y hoy día se continúan recomendando; en la 

siguiente manifestación podemos ver cómo sus argumentos eran centrados en el valor de la 

vida: 

P.- Ya nado el nifto, ;,cuáles son las principales c:ms:L' de enfermedades y de mucne? 
R.- Los vicios orgánicos y las predisposiciones producida.' por toda.' las causas yJ enumL-radas: además la falta 
de sujL'Clón á los preceptos de la higiene. La si fil is, la escrófula, el raquitismo, la tuberculosis y otras muchas 
enfermedades acompru1an al niiio al nacer, ó se dcsarrollan temprmiamentc y muchas veces estan en inevitable 
desarrollo como la terminación fatal: as! sucede, por ejemplo, en la meningitis tulx.-rculosa (inflamación 
infL'Cciosa de los sesos o de la médula CST'inal).128 

Era importante la comprensión del cuidado de los niños o prevención de las enfermedades 

de los niños y el autor iba al fondo de la problemática; se ocupaba de la discusión sobre la 

nutrición infantil y concreta los períodos de su alimentación: 

R.- 1 lay tres periodos de alimentación en la vida del niño: el primero de lactancia, el segundo de destete, y el 
tercero de comida. En el primer periodo, el niilo es, y debe ser alimentado por la madre (el nifto mama); en el 
segundo, el nlflo debe alimentarse tan solo con llquldos (el niflo bebe), y en el tercero, la alimentación se w 
haciendo gradualmente completa (el niflo come). 
P.- ¿En lodos estos periodos liay abusos fatales para el niño'/ 
R.- En lodos; durante el primer periodo, la mala leche de la madre, el LL'º de l•L• nodri7.as, el tanto chiqueo, que 
hace á las madres tener al niflo con el pecho en la boca á toda hora. y el destete prematuro. 
1'.- ¡,l'or qué dice vd. que el uso de las nodrir.tS es fatal para los nlflos? ¿Deben proscribirse de una manera tan 
gL~1eral? 
R.- Es tan dificil encontrar una buena nodrl7.a, en la acepción médica de la palabra; son tantos los casos en que 
los niños se enferman ó mueren por culpa de las nodrizao;, que debe corc,idc-rarsc como una desgracia la 
necesidad de entregar a su hijo en manos de mm nodri7.a; y esta necc.,idad, nadie, absolutamente nadie, tiene 
derecho para dL'Clararla fuera del médico. Más no sucede ª'I: mucha' madres, por evitarse las molestia' de la 
crlrum~ por seguir la corriente del buen tono, por quedar libres para disipación de la vida, y se declaran débiles 
e incapaces de criar y L'lltrcgan á sLL' hijos en manos mercenarias, que devuelven cadáveres, ó por lo ménos, w1 

128 l'crclra, Morales Sarnucl. "l ligienc Popular. 111 Mortalidad en los Niílos", en/;/ l'atriolismo. México, 27 
de tcbrerodc 1887. Afio l. 
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ser enfennlw y desgraciado; y esto colllesto con que pcnnanL'Ció á su servicio durante toda la crlanni. cosa que 
por rurcz.a se vcri fica. 
P.- ¡.Cómo puede influir el destete premnturo, y que cosa es eso? 
R.- La naturulwJt tiene sus leyes, y no se violan impwicmente: dar í1 los niilos otro ulitnento que no sea la kchc 
de la madre, cuando el estómago y los Intestinos no están en condiciones para digerir; esto es violar ltL• leyes de 
lu naturalC7J~ y el custlgo cotL•istc en la.• diarrea.o;, los vómitos, la.• colicos, pudiendo pasar esto aecidentcs á 
extremo tales, que el médico sea impotente para remc'tliarlos. Y esto hacen mucha• madres para ahorrarse 
molestias, 6 por seguir consejos de gente lgnor.mtc, ó por tener la nc'cia satisfacción de decir que sus hijose<wnen 
muy pronto y de todo: cometen esta falla de graves e<msccuencias, y se la.• ve muy tranquila• dando a los nlilos 
de diez meses á un ano, pan, frijoles, fideos, tortillas, pulque, fruta. etc; y no v,lic la inocentona disculpa de que 
fue poquito, "tan sólo wta probadita" lo malo es rnalo, cualquiera 4uc sea ta cmttidad. 129 

El conocimiento de la naturaleza era vital, para aplicar sus principios de salud y 

relacionarlos con el cuerpo infantil y la visión positivista. Cierto es que su explicación se 

ajustaba a la idea de un ser maduro (hombre pequeño), y un mejor infante. El médico se 

atrevia a ir más allá de la alimentación del niño y se interesaba por las condiciones de vida 

y de la casa, su ropa, los atuendos que se usaban y especlficamente los cuidados de la 

naturaleza. Sus propuestas ilustraban sobre una ciencia que se ocupaba de la vida de una 

forma sencilla y discusiones sobre el valor de una alternativa que brindara los elementos 

para ver el futuro de la infancia, su meta era reducir el índice de mortalidad y su visión 

tenía que ver con la esperanza de los que leían y sabían interpretar lo que se decía y así 

mismo tomasen cartas en el asunto para cambiar algunas prácticas sobre la vida infantil. 

Esos er1111 sus observaciones: 

P.- Y el vestido, la habitación, el ejercicio, ¿como pueden Influir en la salud? 
R.- El nlilo es en extremo susceptible parJ los enfriwnientos y las ufc'CCiones catarrales del pulmón; tienen en el 
una gravedad desconocida en cualquiera otra época de la existencia; la falla de abrigo, en el pecho sobre todo, 
por falta de vestido, ó por mala fürma de éste, ó por ser muy delgada la tcl;i. produce sérios trastornos. La 
habllacion desaseada ó muy estrecha. ó sin ventilación, se presta sarampi{n, escarlatina, viruela, too ferina, crup, 
disenteria; todas las cuales son mortífcms en buen grado. 
P.- ¿Las epidemias no reconocen causas de otro género? 
R.- As( es cicrtamL'llte; y este L'S uno de los casos en que la higiL'llc privada y la pública están wiidas 
cstrcchwnentc. El aire es el medio en que VÍVL'll los seres lnfinitwncnte pcqucnos, llamados microbios ó mla<;ma, 
y el aire pertenece en crnnún á los habitaciones y calles ú los templos y ú las plaza, á la ciudad en fin. Las casas 
reciben el aire viciado de la calle, y de este modo se hace el contagio; ú su vez las ca.as de los enfcnnos 
devuelven aire envenenado. 13º 

m Pereira, Morales Samucl. "Higiene Popular. l .a Mortalidad en los Ninos", en HI l'atr/nli"mo. México, 27 de 
fobrern de 1 K!l7. Ano l. 
no i'erciru, Moruics Samuel. "i ligiene l\>pular. La Mortuildud en los Niilos", en /i/ l'atriof/""'º· ML'xic'\ 27 
de fobrero de 18K7. Afio l. 
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Su propuesta era acorde a su tiempo: el viento o el aire contaminado era el transmisor de las 

enfermedades y de la muerte; incluir nuevos hábitos de higiene como prevención era 

considerado un posible factor que podla disminuir el porcentaje de niños que maria, se 

invitaba a cambiar las condiciones que prevalecían en el medio que los rodeaba. A pesar de 

estas consideraciones la ciencia no habla llegado a todos los hogares, la función de los 

médicos no habla sido cuidar y vigilar la salud como sistema integrado a la vida común. 

Estos conocimientos y métodos de salud pública y privada son elementos que se discuten y 

se toman en cuenta como aportación de una higiene por la vida. El argumento del periódico 

El Nacional ilustraba esta discusión sobre los niños y su higiene: 

Sin duda, es una cuestión antiqu!sima Ja alimentación que debe darse al niflo hasta el nacimiento de lrn dientes. 
En tcoria se considera á toda puérpera obligada á Jactará sus hijos, ¡x.'l"o muchas hay que no pueden óno quieren 
hacerlo. En este caso, algunos argmnentos para convencerla•, son Jos siguientes: La lactancia del niflopooe á la 
mujer al abrigo de muchas enfenncrdades de los órganos genitales que quedan como restos del puérpcrio; las 
cotracciooes uterinas que se excitan con aquella opone limites á camhios de la posicón de la matri71 leucorreas 
crónicas, menorragia<;, cte. 
La kche de mujer es más digcstihle que la de vaca, promueve un crecimiento más rápido é intenso, y menos 
enfermL-dades y mortalidad, tamhicn es w1a kchc más barata y de fücil uso, y no se corren los riesgos que la 
leche de una ama puede tener. 
Las mujeres de clase inferior y media están dispuestas á criará sus hijos de tal modo crccr!an faltará su deber si 
les diesen otra cosa que no fuera ¡x:cho. Otras, por el contrario por temor á las incomodidades á envejecer 
demasiado pronto ó por SLL'i muchas ocupacinn~ tratm1 de eludir la lact:mcia. A cstm; mujeres hay que 
explicarles como se facilita este trahajo, si se sigue desde el principio cierta puntualidad en las horas y .;lstcma 
de dar de mamar, si viven en buenas condiciones y tienen huen apetito no dehcn temer envejecer prooto. En 
cuanto á las mujeres muy ocupadas, en exitación constante, se s.~bc que ejercen alteraciones en su leche, yen""" 
de alimentará los niños, los llcgm1 a enfennar. Si no pueden camhiar de régimen de vida y de desarrollo al niilo 
no prospera, es mejor prohibir 4uc lacten á su<.; hljoo. 131 

Era apreciable una profunda discusión sobre la enfermedad infantil y su posterior 

desarrollo. 

Alimentar al niño con el seno materno, o no hacerlo, era una práctica que enfrentaba mitos 

y condiciones sociales sobre lo que se debla hacer con la nutrición de los niños. Pero lo que 

resaltaba en este argwnento era la consideración que se tenía de las condiciones sociales 

131 "1Uglcne.1~"1udio", en El Nacio11al. México, 16 de mar1.odc 1887. N. 213. 
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como el trabajo y. las presiones que alteraban la calidad de la leche materna y la salud del 

niño. Los motivos que hemos visto no eran ajenos a la salud y el culto al cuerpo de una 

forma armoniosa; parcela que el desarrollo era usual en la población mexicana. Tanto para 

una clase social como para otra no había distinción a pesar de saber que se debla de 

amamantar; las creencias sobre la vejez de la madre, sobre la pérdida de la figura o las 

maneras de conseguir una nodriza para sustituir a la madre son ejemplos de cómo se vela el 

cuerpo del adulto, cómo las ~ujeres eran apreciadas por su figura y en ello les iba la 

aceptación de los hombres. Algunas continuaban usando el corsé a pesar del embarazo y 

otras no amamantaban al hijo por temor a la vejez prematura o a la creencia de que se les 

caian los senos o perdlan su encanto. 

Las mujeres, entendidas como madres, eran distintas en sus cuidados y se planteaban las 

fonnas de evadir esa responsabilidad; se ocupaban de la imagen. Una nodriza era la 

solución, pero existía la posibilidad de que la nodriza pudiera estar enferma o desnutrida 

(debido a que daba de comer a dos niños o más), y por lo tanto su leche no seda de buena 

calidad. Incluso en este aspecto cxistfa discusión sobre el papel de las nodrizas y las 

.-maneras de reconocerlas o recomendarlas para la salud de los túños. 

Ln Edad y la Constitucion: mt\ieres muy tiernas y jóvenes, primcrl7.as decrépita< y viejas, las que tienen tm 
hiibilo hombruno, las enfermas y las debilitadas por partos y trubajos duros, son en gc'llcrul pocoá propú;itopard 
criar, pero es preciso los ca.<as individualmente. 
La Anemia: hay anemia aguda producida por un rc'gimcn de vida puco ó propósito, por conscc"Uencia de partoó 
puerperio, ó de enfcnncdades no proftmdas. En estos e<tsos se puede hacer que la mujer se nutra bien y haga 
ejercicio moderado al aire libre á ve-ces se obsctvd que dunmtc la lactancia que las fuerzas y p<..";O del c"Ucrpo se 
mantienen en un estado satisfactorio ó hasta mejoran. Pero si procede una anemia consecutiva, unacnfcnnedad 
aguda intensa ó crónica ú orgánica grave, entonces tu lactancia es imposible por la falla de k-chc ó porque se 
uwncntarfa el grado tlc anemia de la mu<lrc.132 

Las nodrizas se ocupaban de la lactancia de los hijos de las clases pudientes y eso significa 

que se socializaban algunos problemas de la crianza y educación de la infancia, otros 

espacios donde se hacia uso de las nodrizas era en las casas cuna u hospicios. 133 

132 "1 ligiene. E.<ludlo", en HI Nacional. México, 16 de marwde IKR7. N. 213. 
"'Nnlicia de una mt!ier que: "dió á lnz á los ocho meses, nacen tres ninos, dos mujeres y un varon, con poco 
¡x.."ID, antailo stL• posibilidades de vida eran pocas. Los profesores de la cl!nica crean una incurodrnL crn'ilnlyCll 
unu ciiia á la que siempre llega igual calor, por medio de tuhn!I. En In mitad de la caja se colocan canastillas 
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Las comadronas y las mujeres de clase alta era la clave para conocer más a fondo el 

problema de la mortandad infantil y sus representaciones en los diferentes sectores. Los 

cientlficos, los religiosos, las comadronas y nodrfa:as, eran tres figuras importantes en una 

misma situación. 

R~specto a esto se pueden encontrar algunas reflexiones sobre los tratamiento usados como 

inconvenientes en los niños. Decia el Dr. Mario Zuñiga: 

El Dr. Moron habla del jurubc de achicoria, purg¡mtc muy usado poco tiempo dcspues de haber nacido el niño, 
no sólo entre nosotros, sino tamblen en Europa. Debe condenarse su \L<;O en el n.'Clen nacido, porque si se tiene 
el propósito de desalojar el meconio del Intestino, hay que tener en cuenta que el calostro, que es lo primero 
que mama el niño, tiene propiedades laxantes, y es el medio que In naturnle7.a pone para conseguir el 
objeto.134 

Desde Juego, este. uso del jarabe laxante producía efectos en la salud del recién nacido, de 

allí que Mario Zuñiga considere que la higiene del niño comenzaba desde la concepción, 

las condiciones en que se encontraba la madre en el período de gestación, y que de ello 

dependía la salud del niño: "felices los que tienen una madre de salud floreciente, y 

desgraciados de aquellos que dependen de mujeres enfermas ó descuidadas". 135 

Y tenía razón, la mujer deberla de hacer cosas que le permitieran una mejor condición de su 

embarazo, como: el cuidado de los vestidos, que debían ser amplios y que no entorpecieran 

el desarrollo del vientre, ni usar fajas o corsé apretados, las medias no deb!an ser apretadas, 

entre otras recomendaciones. Así la salud del niño empezaba justamente desde la gestación 

y los cuidados por parte de la madre. "La alimentación será la de costumbre, evitando 

llenas de algodón y dentro 6 los niños desnudos. Se les alimenta por medio de caucho pues en su estado no 
pueden mamar. 
Las leyes de calor, alimentación é higiene se obscrv.ut con escrupulosidad. lo que 11 pcnnitido que nillos nacida; 
antes de tiempo, que por lo general morian, hoy sobrL'Vivan en un 30%, proporción que aumenta coo la duración 
del embarllW. Sin embargo las madres se quejan de que se trata á s\L' hijos como los animales, por lo que las 
incubadoras se usan solo en cmL-rgencias". "Las Incubadoras de Ninos", en El Nacional. México, 3 de abril de 
1888. N. 156. Garcla lca7.balceta, Joaquln. ( 1907). biforme sobre lo.•· estahlecimiemos de be11eficie11cia y 
corrección ele esta capital. Moderna lihrerfa religiosa. México. p. 239. 
"

4 Zuiliga, Marino. "Algo de Iliglcne de los Niños", en Hl 1iempo. México, 16 deoctuhre de 1897. 
'" Zuñiga, Marino. "Algo del ligicne de los Niños", en El 7iem¡xJ. México, 16 de octubre de 1897. 
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siempre las sustancias de dificil digestión, pues si existen perturbaciones gástricas, hay que 

modificarlas, con previa consulta médica". 136 

Entre las recomendaciones también se sugería suprimir los sabores agrios, las bebidas 

fermentadas y tomar leche o agua natural. La mujer en estas condiciones podla tener un hijo 

sano y al nacer los cuidados serian de vital importancia. Pero para el Dr. Maldonado y 

Morón no era del todo cierto: 

No ubstnntc lo untcrionnente cxpU<-"10, en la litcratun1 médica hay articulas que con el titulo de "oonscja; •Í h•• 
nutdr~ de familia" les rccanicnda purgur á sn"i hijrn recién nach.k~. 
fa1a; consejos los fWldao en la considcracilÍn que dunmtc la vida imrmncrina dcl producto se acumula en el 

apamto digestivo W1U sul'6tuncia visco;.1 de color negruzco llamada meconio, y se >"ll¡x111c, que si no la expulsan 
violentamente, •"ll permanencia les seria fWlcsta. Cn.')Uldo pn."'111r una ayuda eficaz ú la naturale7a y que no debe 
pcrtlcrsc tiempo, p~ á toda; l<li rccil!n nacida;, rall<ándolcs perjuicio llmto ma:,u cuanto que en nlgun<li 
ca.'ll'i se agn.'gU el jambc ó el aceite de ricino Wla >"llhstmcia llU1 aL1iva é irrillUlte como el caluncl. 
¡Cuanto más vcntajooo y natural seria dejar al niflo dormir trdllquilamcnte las cinco ó sL'is her.is siguientes al 

altnnhrumicnto y no privarlo del n..'JXNl tan ncc'-'Sario á ~u ca&TV"Jci(xt. 
l lc cxpuc."10 la C11SC11anra y k,.; fWldamcntn; de esa teoría para rcfütarla, ¡x>r autorintr 1ma ca.1mnbrc que es 

perjudicial ú I<~ niftu-¡. 
Toda sull.1ancia purgante Irrita loo inte>1inos., exalta •u• propiedades vitilcs violentando una exhalación cqilosa 

de liquido seroso, la sccrcción abundante del moco, y la &.,,ar-Jción brusca de wia gran cantidad de bilis, pooe á 
~1a."i cntr.ulas. n~í.Ll\, calientes é hinchmL1S. 0 7 

Lo anterior puede ser interpretado de la violencia que era objeto el infante después de su 

nacimiento, le producían una inflamación y alteración en el proceso digestivo, aparte de los 

dolores por la ingestión de una sustancia· irritante. Querer escapar de la suciedad o querer 

creer que el desarrollo del niño es de peligro con la presencia del meconio, esto hablaba de 

cómo estaba el conocimiento del cuerpo del niño, incluso las explicaciones de los médicos 

que hablan buscado formas de hacer que el niño liberara esa sustancia, cuando lo refiere el 

doctor se puede ver que era una práctica socializada y que tenla fatales efectos: Las 

medidas que se tomaban se cubrían con un tinte político, se organizaban conferencias sobre 

los cuidados de los niños. 138 

136 Zulllga Marino. "Algo del ligiene de lO!i Nif\O!i", L'll El Tiempo. México, 16 de octuhre de IK97. 
"'Maldmudo y Moron. "La l llglene de la Infancia. El hamhre y l<li nlf\os", en El Mw1icipio Ubre. México, 
17 de octubre de 1 K97, N. 244. 
"" Ju.•to Sierra y t;;..<.'quicl A. CháVC7. Impartieron pláticas sohre la higiene de l<,.; nlf\oo, lo que nos muestra el 
lntcrL's por el problema. CO!ilo Villcg¡", 1 >;miel. ( l 9KS). I /i.t/oria Moderna de México. l lcrmcs, México. Tomo 
111. 
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Pero huy mós: si falla desarrollo en el recién nacido, si posee una susceptibilidad exquisita, si la medicina hu 
sido mlministrada intcmpcstivamti1tc ó la dosis ha sido exagerada; entone~ tí los trastornos ya dQierilos, 
sobreviene in inílnmación con sus cólicos, su.' dolores, su calentura y su graVL'tlad. 
Obscrv!msc otros hc'Clms que no Cllrc'Ccn de interés. TotllL• llL• sustancias que entran c'll la composición de un 
purg.~nte obra no solo como purgo, sino tmnbién se ahsorvcn y sucede con el ruibarbo, por ejemplo, que una 6 
dos hor1L• después de tomarlo, la orina y in trlL•piración cutánea se ponen tirmirilhL• y el color es á veces ttm 
intenso que las mantiltm; sucht"i toman un color 117.afranado. 139 

Se llegó a considerar la conlinnación de que no se debla purgar a los nifios y que con eso se 

podían evitar muchos trastornos en lo futuro. Con respecto a los cuidados de los niños 

enfermos, bien podrlan ser por los jarabes administrados o por enfermedades contagiosas. 

El Dr. Maldonado y Morón decla sobre el niño enfermo: 

Bien sé que en el público las prcoc"UpUcioncs se urmignn cano la malcrJ ú tierra inculta, por lo que juzgaréis que 
no es fi'icll ha=, cuanto pueda aconsejaros en contra de esas prcocupacioncs, heredadas de vuestro; padres, 
aprendidas en vuco.tr.i ctlUC11ción y robustecidas ú diario por el rjcmplo de fu; demás; pero si las Vl:rllndcs de la 
cxpcrienci1~ si las nu\s sólidas razoocs no llegan á convcn=a;. jwgad de ese nlno enfermo, considerad á esa 
madre en su aflicción y comprcndcrc'is que no quiero scais V!NJlras las victimas inCIBcicntes de esa• fillllL• que 
más tarde llena tan de luto vu""1r0 cor.izón.140 

Su discurso bondadoso invitaba a la prevención de la muerte prematura, pero no dejaba de 

tomar en consideración que la cultura era un factor fundamental que ilustraba que las 

purgas lejos de ayudar al nifio lo perjudicaban, él consideraba que "Solo el que siente la 

inclinación para una clase de estudios puede buscar y desentrañar los vicios y las 

139 Maldonado y Moron. "La l llglene de la lnfüncia. El hambre y los ninos", en f.1 Miinicipio Ubre. México, 
17 de octubre de 1897. N. 244. De lo componentes del jarabe nos hablaba el siguiente texto: Ln;jaml'CS que 
poseen propiedades purgantes y que utlll7aban hL• madres para la curaci(t1 de sus hijos, eran v.irios pero el que 
gwaoo de ma)UI" fuma entre llL• fumilia.• y parcela haber tomado cana de naturalización entre nuestms co;tumhrcs 
cm el de uchicuril~ conocido en la furmacupca mcxiC1ma con el nunhrc de jarabe de achicoria cm ruibarbo ó de 
ruibarbo a1111plll..."';IO y cuya fórmula es: ruilnrb.1 de 01imL hoj:t• se=• de dientes de lcOO. agua y azúcar. 
fa1c jarabe se admini,1m á los reden nacidos á la d<hls de lUla ó drn cucluirada• cafctcr.i.-;, puro (i m<!>'.clado con 

una Clllltidad Igual de lnfüsión de h<~a.' de naranj<\ orég¡m<\ )"l"harucna ú <~m bebida aromática. "l ligicne de la 
Infancia", en E/ Municipio 1.ihre. México 22 de octubre de 1897. N. 248. 
140 MalúonmJo y Mon'm , "'1.u Higiene de la Infancia. El niflos enfermo", en/~/ Municipio Lihre. México, 8 e.le 
diciembre de 1897. N. 244. 
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debilidades de un pueblo; destruir esas preocupaciones que como las afecciones cancerosas 

minaban por su ce~tro á las sociedades", 141 

. Estaba en lo · cierto, el proceso de desintegración de la sociedad se iniciaba con la 

conservación de mitos y tradiciones que no dejaban ver Ja causa de mortalidad en este caso, 

en la infuncia. Su intento de esclarecer ese proceso de cómo es que las madres haclan mal 

en la educación y los cuidados del niño, y tomaban como referencia su práctica profesional, 

y no sólo era el problema del nacimiento; también el abandono corporal y especialmente en 

la alimentación del niilo. Este aspecto parecía ser sustancial para comprender el argumento 

de cómo cuidar al enfermo; decía: 

"lle sido testigo.del ndvcrilmlcnto de muchos nlftos; después de su desarrollo flsico y siempre he visto con 
pena resL'lllirsc el organismo del hombre por el abandono 6 Ja ignorancia en los cuidados de Ja allmcntación 
durante Jos primeros aflos de la vida".'" 

Éste proces~:;e \i~a como algo natural, el niño era gracioso, robusto y fuerte e irradiaba 

tempestad de alegria y felicidad. Su lenguaje, el llanto como recurso ante las primeras 

impresiones del mundo que muchas conocían por las infusiones de orégano y jarabe de 

chicoria; la matrona por lo regular le prescribía cómo purga para curarle los cólicos que no 

tenla y más aún para que no lo ahogaran las flemas. Maldonado y Morón decía con 

resignación: "Con una severidad y una sumisión dignas de mejor causa consumóse aquella 

aberración. La rutina habla triunfado", 143 

Sin embargo la naturaleza declan contaba con sus propios recursos: el vómito "(¡Oh sabia 

naturaleza!)", sin embargo la necedad de la matrona ordenaba otra toma de jarabe, el 

recurso del niño era dormirse, el cuerpo tenla maneras de defenderse del hábito o di: la 

necedad, especialmente de los adultos. Su único lenguaje era el grito: "¿Por qué llora el 

niílo? Los cólicos, Ja violencia del carácter, el frío, el calor, la picadura de un insecto, todo 

141 Maldonado y Mm'ln • "La 1 Uglene de Ja Infancia. El niflos enfermo", en El Municipio llhre. México, 8 de 
diclcmhrcdc J897. N. 244. 
142 MaJdonado y Morón. "La J Jlgicne de Ja Infitncla. El nlftos enfermo", en HI M1111/c/plo llhre. México, 8 de 
dicicmhrc de 1897. N. 244. 
14

·' MaJdonadn y Morón. "La 1 Jlglene de Ja Inlhncla. El nlnos enfermo", en m Municipio /Jhre. México, 8 de 
dicicmhrc de 1897. N. 244. 
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era posible; pero ~l dicho de una de las criadas obtuvo unánime apr~bación;:_. .. El niño llora 

de hambre ... "144 

Ló cierto es ',que la discusión sobre los cuidados del niño no acababan en un jarabe o en 

buscarle umi-;odriza, como relataba el Dr. l. Maldonado y Morón cuando una s~ñora daba a 

· luz y no tenía leche, se le buscaba que la partera le diera leche y en otro caso salieran a 

buscar quién le diera el alimento a las tres de la mañana, estos casos eran acostumbrados en 

fa población"14s 

Como consecuencia, de la herencia cultural se pusieron en práctica errores con los hijos. 

Existian graves consecuencias con respecto a los métodos empleados para amamantar a los 

hijos, según las tradiciones que imperaban, las mujeres que acababan de dar a luz buscaban 

a otra mujer principalmente de clase baja para que alimentara al niño no importando sus 

características, fuera joven o vieja, sana o enferma, virtuosa o perversa, el amamantamiento 

creaba una relación afectiva emotiva con el niño y construía vínculos en su proceso de 

formación. Ante la situación poco favorable para el niño, se creía que lo mejor era terminar 

con la reproducción y prolongación de estilos y hábitos que no contribuían al desarrollo de 

los niños y la educación de un pueblo. 146 

144 Matdonado y Morón . "La Higiene de la lnfuncia. El nlnos enfermo", en ¡.;¡Municipio Ubre. México, 8 de 
diciembre de t897. N. 244. 
145 '1.a lfigiene de la Infancia. El hambre y los nillos", en El Municipio Ubre. México, 17 de octubre de 1897. N. 
244. 
146 "l.a 1 figicnc de la Infancia", en El Municipio Libre. México, 22 de oc111bre de 1897. N. 244. El dato que 
nos daba el aulor lenla que ver con el rcsp<.1o de la naturalcru, dejar que ella misma hiciera su 1rabajo: "Se 
dice que la madre carece de lecho en la primera• her.is que sigucn al alum!rJmiento. I~' verdad; pero el aut1r de la 
naturulc-n1 ha displll.-;to, que el primer liquido si..•cn:tado por los senos de la madre, sea tnt agente que sirva para la 
expulsión del mcu111io. E.~ agente, llamado calt"tro. es lll1 liquido vlsccro, blnnC<~amarillento, que tiene en 
canpt'6icim sales que le dan la propiedad de ser lll1 laxante suave y que hace innc-.:csaria la udmlnl,tmdón de 
mcdloo artificiales, que mmca llemm satisfact<ri,m1cntc llL< indicaclrine; de la natuntlC7a: e>.ta sccrccl<'111. que dura 
muy bn..'"VC ticmpt\ debe aprowclutrla el n.'Cién 1utcilk\ pues pa.<ada.< algrnuis ll<ras In; ud1.,tn,; S<.111 menos 
scr«.HN. adquicn.."11 may..ll" Clllt~i~1cncia y pierden !'11L'i rin111icd1d~ tlTap..;dica~··. 
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1.3.1 LA HIGIENE V EL NIÑO 

Las sugerencias para el cuidado del niño fue un tema que causó diversos y encontrados 

puntos de vista entre los pensadores de aquellos dlas, lo cual se relacionaba 

directamente con la higiene: reflexiones que consideraban al desarrollo físico e 

intelectual del niño. Mientras unos opinaban que era el momento factible para instruirle, 

otros pensaban en hacerlo fuerte e inteligente. Las opiniones provenlan de los 

intelectuales, de los médicos y otras de los profesores. Consideraciones y aportes no 

faltaban sobre la higiene del individuo. 

liemos dicho que la higiene es el arte de conservar la salud; mas c'll ohscquio de la preslcion dclx."l'ia 
decirse que es el arte de conscrwr á cada cual su salud. Con efecto, la salud no es una gc'!lcralidad, sino 
un modo de ser que varia segun los sugctos, y hasta el mismo sugcto varia segun las circunstancias que 
sobre él obren, sin que las oscilaciones funcionales r<!!>ultnntcs lleguen a detcnninar un estado de 
enfermedad. Para el Wglenlsta, lo mismo que para el clinico, no hay mas que individualidades: en el arte 
de conscrv.ir la salud, lo mismo que tiene por objeto restabkccrla, el problema es siempre individual.147 

A partir de lo anterior podemos incluir en la concepción de salud a los niños y 

especialmente a su madre; la salud es un proceso individual que tiene que ver con el 

tiempo que se vive y el espacio del sujeto, la geografia y el clima cumplen un papel muy 

importante. El concepto de salud fue un proceso muy valioso para su época. Sin duda el 

beneficio de estas consideraciones tenla que ver con la idea de formar niños que 

reunieran caracterlsticas específicas y con una linea higiénica propia; la salud y el 

cuerpo eran elementos que consideraban para prolongar la vida del niño y que alcanzara 

la edad ·adulta, porque hasta entonces habla sido dificil lograr en ellos una vida 

perdurable. 

147 "Variedades. l ligicnc. Salubridad Publica. Gimnástica (Cootlnúa}", en El Monitor Republicano. México, 
10 de octubre de 1849. l.cwls 11. Morgan cstablccfa las tres etapas de la humanidad, que luego F. Engcls tomó 
como salvJjismo, barbarie y civili7.aclón. Se puede consultar el Libro de Morgan, Las sociedad l'rlm//iva. 
l~icioncs variadas. 
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Claro es que la higiene v.iriani W1 tanto segun el estado de civili1acion 6 de barbarie; de paz 6 de guerra; de 
lihcnad 6 de esclavitud; de bienestar 6 de miseria; de matrimonio 6 de solterin,', cte.; porque el hombre 
tmnbicn vurin segun la.e; condicion~ del estado en que se "'~cucntra. 148 · -

La niñez era fiel testigo de un camino que se hacía angosto y no todos podían gozar de la 

libertad de vivir un horizonte distinto; sólo unos cuantos podían ingresar a la nueva política 

educativa, los "favoritos de la fortuna", la clase social hacia la distinción para entrar o 

quedar fuera del proyecto de nación. Ellos eran la llave que los Liberales esperaban abriera 

puertas para ser una nación distinta. México en plena mitad del siglo XIX se preparaba 

políticamente, anhelaba contar con los conocimientos necesarios para igualarse a las 

naciones prósperas del momento. 

Todas estas circw1Stancias dclx,"Tl Sl.'r tomadas en cuenta, porque traen consigo mcxlilicaciones de aplicacion 
en los preceptos de la higiene general. Lu higiene del blanco no puede ser de tcxlo punto igual á la del 
L1iópico; la higiene del hombre es ba!.1ante diversa de In higiene de la mugcr; las regias que se dan para el 
adulto no son aplicables al niílo, y cada edad necesita su catecismo higiénico modificado."' 

Los médicos eran la autoridad moral para hablar de los niños, la salud, lo relacionado a ser 

sano y principalmente cuando se tenia que dar explicaciones de la muerte. Ellos contaban 

con una fonna mejor organizada de curar al niño, eran los encargados de dar respuestas a lo 

que se debía hacer para que disminuyera el número de niños muertos. Reprobaban las 

costumbres y las fonnas de curar de las curanderas - a pesar de que se apropiaron del saber 

gineco-obstetra de las parteras y elaboraron un conocimiento exclusivo y excluyente de las 

mujerestso y nodrizas, cuestionaban los hábitos alimenticios y ellos proponían horarios para 

amamantar al bebé. 

141 "Variedades. l ligienc. Salubridad Publica. Gimnástica (Ccmtinúa)'', en El Monitor Republicano. México, 
10 de octubre de 1849. 
14' "Variedades. 1 llgiene. Saluhridud Publica. Gimnástica (Continúa)", en /,7 Monitor Re¡mblicano. México, 
IOdcoctubrcde 1849. 
150 Lópcz Sánche7, Oliva. (1998). Enfem1as mentirosas y temperamentales. CEAPAC-l'la7a y Valdi!s, 
México. pp. 33-34. La autora seflala que los médicos se apropiaron de una práctica que era propia de las 
parteras. El conocimiento y estudio de la ginccologia era nulo, los médicos eran asistentes de las partera<, 
pero no atendiun partos. Existla una apropiación del cuerpo de la mujL'I' por parte del saber médico que 
excluye lo femenino y se ve como un objeto de L"Xpcrimentación. 
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El médico representaba la autoridad legal que evidenciaba quién era el culpable de la 

muerte de un individuo cuando alguien maria. Eran los que proponían y decían cómo .se 

debla curar con la idea de implantarse como única autoridad en materia de salud; y por ellos 

se establecía lo que se debla hacer por la salud, se supone que también era por la nación; y 

la población del futuro. 

Los médicos eran el recurso de los que no tenían otra opción más que estar en manos de la 

ciencia. Eran l~s encargados de responder a las preguntas que surgían sobre las formas de 

morir y ver '10,,que ,se establecía como el manantial de la vida. 

En esta época la carrera de medicina que según José Valdés (Historia del pueblo 

mexicano) er~ la,ciencia más adelantada de todo el país; y Flores y Troncoso en su Historia 

de la medicina en México nos remite a pensar que México hacia 1850 contaba con varios 

colegios de medicina. Los médicos eran los que se encargaban de la reglamentación en 

materia de higiene. 

El principal problema de salud pública en México fueron las epidemias, de las cuales no se 

tenia suficiente conocimiento, las que cobraban numerosas victimas. Su estudio en 

consecuencia, propició el desarrollo paulatino del estudio de nuevas ciencias como la 

química y la fisica (aunque no sabe la fecha exacta aproximada de tales sucesos). Su 

aplicación se concretó a las farmacias, boticas y droguerías. 

Con las epidemias, la física y la química estuvieron al servicio de la medicina. El 22 de 

mayo de 1850, en El Siglo XIX publicaron un artículo titulado "Observaciones científicas", 

en donde el presidente, el general José Joaquín Herrera, decretaba que todas las escuelas 

donde se impartieran las cátedras de física y química se encargarían de realizar una serie de 

pruebas atmosféricas (aire, agua, temperatura) con el fin de conocer el estado que 

guardaban las epidemias con el medio ambiente. 

Las mediciones se harían en lugares habitados por enfermos para ser comparados con 

lugares salubres. A pesar de que los médicos no sabían la causa de tantas muertes infantiles 

se iniciaban estudios junto con otras ciencias, para conocer las posibles causas. 151 

'" Rndrfguc-/, Sünchcz M. l. "C:nnccpt1utlfzaclón de fa f'sicologfa". En: Lóf'C7, lt."lmos S. (1995).1//s/orlo de 
la psico/ngla cm México. CliAf'AC:. México. l'fl· 56-57. 
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La ciencia tenla como aliado al médico, especialmente cuando deseaba que no sucedieran 

tantas muertes de niños, uno de los problemas que evitó la disminución del número de 

muertes infantiles fue que no se hicieron extensivas a toda la población, las medidas 

higiénicas, éste fue un problema social que afectaba a la nación y no a unos cuantos, 152 

cuando la muerte acechaba a los niños la respuesta de los médicos era: que ellos 

únicamente "sabían lo que veían". 

En las gr!Uldcs ciudades es dificil por lo regular proporcionar á los nitlos que habiten y juc-gen en paragcs 
donde se respira aire puro, pero no debe perdonarse sacrificio alguno para conseguirlo, mirando este punto 
como esencialismo para su salud. Lus nitlus que h:m adquirido la costwnbrc de salir diariamente de ca<a, 
aunque solo sea por una hora, padecen indudablcmc'llte si se les privá de tan útil recreo, y así se ponen tristes, 
displicc'lltcs, y de mal hwnor, como que el ejcTcicio al aire libre es esencial, no solo á la salud fisica, sino á la 
mental, por decirlo as!. Al paso que el niflo hace ejercicio se ejercita de este modo los sentidos, sus facultades 
intelc'Cluales rc'Cibcn :L•imismo un impulso notable. Se le ucostwnbra a la obscrwción sin la cual nada nos 
dice la página más bella del mundo de la naturaleza, ejercita su atención examinando diversos objetos con 
cuidado bastante para podc"r reconocerlos en lo sucesivo, panlculanncnte si se le exige que haga Lll1ll 
descripción de ellos á su padre al volvc"r á casa. As( se le conducirá gradualmente á percibir la diferencia entre 
lus objetos y las partes que los componen: su memoria tampoco carecerá de ejercicio, r, finalmente irá 
adquiriendo gusto á los goces puros y mulliplicados que la naturalC7.a atesora para sus hijos. " 

Por supuesto las interpretaciones sobre la salud y las formas de crecimiento del niño tenlan 

que ver con el fortalecimiento de la inteligencia y las aspiraciones de una nueva sociedad. 

La competencia en la sociedad demandaba una actitud de ejercicio de la inteligencia para 

poder participar mejor en el dominio de la sociedad de su tiempo y también en la vida 

social a futuro. 

llabltúcsc á un nifto á la quietud y silencio, y será Indolente y estúpido; prohibascle el ejercicio riguroso de 
sus miembros y su V07, y muy luego se tocarán los funestos resultados de este error en su debilidad flsica y 
mental. Por el __ contrario, déjcscle obrar como niño que corra., brinque, ria., grite. y su sistema muscular y 

152 Este a•pccto de la higiene tiene su historia. se inicia con el conde Revillagigedo en los aftns de 1794, que 
manda al arquitecto Ignacio de Castera para que limpie la ciudad y empareje la• calles. De la Maza, 
Francisco. "Ignacio de Castcra y su modificación de la ciudad". En: De Gortari, Rabiela llira y i{Cglna 
ilcrnándcz Franyuti. (Compiladores). (1988). /,a ciudad de México y el Distrito Federo/ (1824-1928). 
Departamento del Distrito Federal e in•tituto de investigación Dr. Jósc Maria Luis Mora, México. Tomo 11. 
pf,· 11-16. 

3 "Ejercicio flsico de los ninos", en m Monitor /le¡ruhlicano. México, 13 de abril de i 849. 
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nervioso adquirirá robustez; reinan\ Ju ul<..-grfa en su csp(rltu, y se hallará a•f mejor prC..'Jl'U"lldo para Juchar 
contrn Jos lli'm"CS de Ja vida con c..~c..'fgfu v.ironn. u• 

Los niños indolentes y carentes de inteligencia no tenían lugar en la sociedad, estas ideas 

muestran lo que significaba un niño en aquellos tiempos donde se querla cambiar la 

educación de corte conservador por ideas como las antes enunciadas, implantadas por la 

corriente liberal con lo que se aspiraba a tener "niños - hombres". 

Por otro lado el significado de un hijo para un padre o una madre de familia no era la 

felicidad, a los hombres y mujeres se les vela tristes o borrachos de melancolía, el hijo 

representaba la idea de poder prolongar la existencia; la reproducción era un camino para 

alcanzar el anhelo de ser mejores con los hijos. 

La madre ocupaba el lugar principal en la escena de amor por el hijo pero también los 

educadores mostraban preocupación por él con sus recomendaciones y sugerencias del 

movimiento. El ejercicio era considerado como una herramienta útil para fortalecer el 

desarrollo del niño; los especialistas aportaban las medidas necesarias para el cuidado del 

cuerpo asociadas con la salud. "Con efecto, el ejercicio moderado y á tiempo, es una prenda 

segura de salud y de bienestar". 155 

El ejercicio fue utilizado como una forma de prevención de enfermedades, y el descanso, 

formaba parte· dentro de las medidas higiénicas o de salud, éstas estipulaban que cada 

individuo debía tener su propio horario de sueño, el que se establecía de acuerdo a la 

condición del sujeto y a las actividades del dla. Para los niños deberla ser en abundancia, el 

sueño no sólo era la fonna de recuperar la energía perdida también era una posibilidad para 

su desarrollo; el sueño debla ser proporcional a la fatiga, de caso contrario se desgastaba la 

salud. 

La aportación que proporcionaba el ejercicio fisico y. el desarrollo del cerebro son dos 

tendencias que ofrecían nuevas beneficios a la educación; el movimiento corporal permitía 

que los niños se desarrollaran fuertes y tuvieran la posibilidad de crecer en sus campos 

perceptivos y fisicos. 

154 "Jljcrclclo flslco de Jos nlnos", en m Mo11//or Rep11b//co110. México, J3 de abril de 1849. 
'" "Variedades. l llglcnc. Snluhridad l'uhliCIL Gimná.•tle11", en El Monitor Uep11blica110. México. 9 de octubre 
de JR49, 
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El ejercicio mas saludable para los niilos es scgurumente la carrera y el juego u( aire libre, y de este ncccsurlo 
ejercicio que la naturulcc.-11 sábiumente ha convertldn para ellos en placer no se les debe priV'dl' en ninglUl 
tiempo no siendo precisamente el de mayor rigor h" cstucioncs.1,. 

Esta visión, llena de añoranza por la naturaleza, muestra que habla empezado la restricción 

de los espacios en la ciudad; este fue uno de los primeros impedimentos para que los niños 

practicasen el ejercicio fisico, y no sólo eso, implicaba cambios en su condición emocional, 

como estar malhumorado por falta de juego o por no salir al aire libre. Eran las primeras 

consideraciones sobre la relación de la naturaleza y los seres humanos. 

Se afinnaba que el desarrollo fisico del niño tenía relación con los procesos emocionales y 

la condición de su vivienda; se recomendaba tuviera patio, buena ventilación e iluminación. 

La diferencia de las viviendas era enorme: mientras los niños pobres vivian en cuartos o 

chozas pequeñas amontonados y sin servicios de higiene; los niños ricos vivían en enormes 

haciendas y tenian su cuna con características especiales. Y mientras unos se preparaban en 

el estudio, otros estaban preocupados en buscar su propio alimento, los niños que 

pertenecian a la clase con menos recursos trabajaban a pesar de su corta edad. La reflexión 

sobre las fonnas de ser tenia su razonamiento: 

11.ay, por último, otro grupo de circunstancias que con razon se llaman adquiridas, porque reconocen por 
principio In libertad de accion del hombre: tales son los hábitos, la profecion y el estado. Nosotros no somos 
ducflos de tener tal ó cual edad, de adquirir tal ó cual temperamento; pt.'l"o si somos libres de contraer estos 
hábitoo, y de abrazar tal 6 cual profesion 6 carrera. En cuanto á loo hábitos debe tener entendido el lector, que 
si bk'll es posible dejar de contraerlos, importa mucho no contraerlos malos ó inútiles, porque el hábito llega á 
constituirse una segunda naturaleza; y si el hábito contraldo es perjudicial, claro es que In salud y In 
longevidad se resentirán indefe<.."tibk'lllentc.' 57 

"
6 "Ejercicio llslco de los niilos", en f.'/ Monitor Republicano. México, 13 de abril de 1849. 

m "Variedades. Higiene. Salubridad J'ubllca. Gimnástica (Continúa)", en El Monitor Republicano. México, 
10 de octubre de 1849. Incluso en sus consideraciones sobre la herencia dice: "Ilay ademas de tas 
clrcustanclas temporarias y topográficas, contra las cuales es casi impotente el individuo, otra especie de 
circunstancias dependientes del organismo, y contra hl' cuales debe luchar con gran dcstrc;<11 el hombre. Tales 
son la riva, el sexo, tu edad, el tempcrnmmto, la c'Ollstituclon, la ldioslncruncla y las disposiciones c'mgénitas 
y hereditarias". 
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Este planteamiento sobre los hábitos y la constitución de una segunda naturaleza es un 

proceso que se alejaba de las formas de vivir en su tiempo, la sociedad impedfa las formas 

nuevas y establecfa las novedades nto último de la moda Europea" como una forma de ser. 

La propuesta de los hábi.tos se instituyó como una forma de hacer que niños y jóvenes se 

adaptarán a In perdida del contacto de 'sus cuerpos con la naturaleza; es decir las formas de 

vida de cada· cuerpo se establecieron por el trabajo y la profesión. Esta fonna de 

pensamiento invitaba a no adquirir hábitos perjudiciales en las formas de vivir. 

La salud y formas de cuidarla no era cosa de dinero o de politicas; también tenia que ver 

con la condición emocional del sujeto y la importancia de ver cómo elaboraba las 

recomendaciones para cuidar su cuerpo. Existfan individuos que eran adictos a las 

medicinas y los menjurjes, las píldoras y los chochos. Lo cierto es que se marcaban 

características importantes: los individuos se refugiaban en su cuerpo y los empezaba a 

invadir la inseguridad y la soledad; la medicamentación era sólo el principio del camino de 

una travesía en la toma de algo, de lo contrario no se estaba a gusto consigo mismo.1s8 

Agregaba también El Monitor Rep11hlica110: 159 Se observaba la construcción un estilo de 

vida personal y la vida de la sociedad en general se construfa en la perspectiva de lo 

moderno después de la Independencia. Los nuevos niños eran criados a partir del proyecto 

de nación de modo que pudieran ser piezas importantes para la futura patria. 

ISI "Vurlcdadcs. l llglcne. Salubridad Publica. Gimnástica (Continúa)", en El Monitor Re¡nibllcano. México, 
IO de octubre de 1849. · 
159 "l.u Misión de lu Juventud", en El Monitor Rep11h/ica110. México, 20 de febrero de 1850. 
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1.3.2 EL EJERCICIO INFANTIL 

Lo señalado tiene relación con la calidad de vida del niño y esto n su vez tiene que ver con 

el ejercicio, el cual era sugerido como una receta que servia para prolongar la vida de los 

niños y de los ancianos, en unos era utili7.ado para crecer y en otros para mantener su 

lucidez. El Sr. Joaquín Cabezas G. apunta en una serie de ocho artículos publicados en el 

periódico El Municipio libre en 1896: 

La crianza de toca; 6 de carollrn de nll'.a, dice Spenccr, es una ocupación á la cual lrn luxnhrcs in.,1ruidos dedican 
con gu,10 mucho tiempo y rcOcxlón: pero la crianr...i de hombre!; rmL,tos y sm<-.< es pam ellos mismc-.. una 
ocupación sccundaria y tal wz indigna de llamar su atcncifu. Fcli:nncnte el interés ixr la educación llsica del 
hombre Vd d"""Jl'!fl!llldo; tiempo es cntmccs de que aprovcchcm<-.; esta oportU11ldad pard <.mprcmk.T L1 cnuada 
contm la inmovilidad y el horrcr por el ejercicio que se viene apodcr.mdo de 11"""1n1 j<M:ntud. Pero preciso es 
también que scrunos cautos y no Vd)"Jlllrn á buscar el remedio en el artificio y en lo irrddonal. 
Las l'XpCl"iencla< fisiológica.< han dcmostrddo que l<b cjcrcici<-.< arporak:s, scg(u1 la rrumem como se practican, 
producen efectos muy diferentes: una< = modifican sólo el sistcma muscular y otms tmnsfocman ixr arnplcto 
el organismo.160 

Esta concepción del ejercicio, nos mostraba que los sistemas de salud se hablan convertido 

en propuestas que no se concretaban aún y la modernidad de una gimnasia sueca ponla en 

tela de juicio los procesos internos y su relación con las emociones o la inteligencia. Mover 

el cuerpo no sólo tenla que ver con la idea de evadir la vida sedentaria, sino fortalecla la 

salud del infunte, a través de una variedad de ejercicios: 

••• la gimnástica racional, les jucgcs, las carrera<;, la esgrima, la nall1Ción, etc., todos mey divertid<-.; y atrayentes. El 
individuo que se ocupa de este género de tjcrcicies desarrolla les músculo; en su longitud y en su diámetro, y 
adquiere una aptirud maytr para producir un trah!jo mecánico. Pero el efecto más digno de tomar encuentra sm 
las modificacimes Impresa.< á las funciones <rgánicas. á la rcspimción, la cirCldación de la sangre y las 
sccrccloo~ 161 

160 "Glmna<tlca Sueca", en 1'/ Mimicipio Ubre. Méxk.<\ R julio de 1896. Nadie discute 6 pone en duda que el 
rjcrcicio de las funciones ccrclraics dele quedar desde la ni~ al cuidado de los educadores, se admite 
Igualmente que el <.jcrcicio muscular era una necesidad higiénica é lmpcrlooa, pero el dl.."'1cucrdo principol al 
trJUll'SC de si la educación fisica dchla estar sometida ó no á regla< y á prlncipirn cxac1rn. "La GlmruL<tlca Sueca", 
en¡;/ M1111/cipio Libre. Méxic<\ Rjuliode 11196. 
161 111.a Gimnastica Succu 11'\ en H/ Municipio Ubre. México, 9 julio de 1896. 

TESIS CON 
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Mover el cuerpo involucraba al organismo en otra dimensión, incluso propiciaba la 

eliminación los desechos que no le eran de utilidad. Pensar en la circulación y en la 

eliminación de toxinas era una idea moderna, especialmente cuando se pensaba que esas 

formas de ejercicio se instituían como el mecanismo para construir un cuerpo mejor y no 

sólo eso, también la excitación de la inteligencia desde temprana edad. La educación fisica 

no estaba aislada de la educación moral, pero esta gimnasia enfrentaba el sentir de los 

adultos y sus aciertos en la enseñanza: 

Aplicada; ú la cducaci<'tt llsica, se cnL'UCfttra que son bien scill~ada; lrn nu1a; que al primer cnsa)<l ejecutan la; 
movimlcnt'6 que se les pide. La.• dificultades con que tropi.,.,rut al principio cnfad.'Ul y dcsanimrut á la< alumna; y 
lcti que pcn;cvcrnn 6 gustllll de CSC6 tjcrclcios soo los de meja- coosuucclón llsica y loo m.1s fücrtcs, es decir, 
prccisrunentc los que mroos ncre;itun de ellos. fa1a minorla adquiere, es cicrt<\ aptitudes llsica supcrirn,,;; pero 
lcti débiles, loo de fucrm media. la lnmcnsu mapla no saca ningún beneficio de las clases de gimn.'\.<tica, p<r la 
sencilla nvón de que muy rar.is vero; toman parte en le,; ejcrcicioo.162 

Joaquín Cabezas O. consideraba que la gimnasia debía ser introducida para todos los niños 

y no para unos cuantos, la gran mayoría formaban parte de los más débiles y precisamente 

ellos eran los que más lo necesitaban. La gimnasia racional que hasta el momento 

prevalecfa incluía a los que eran más fuertes fisicamente y dejaba de lado la naturaleza del 

niño, sus capacidades. El autor enunciaba que en la memoria corporal existía cierto recelo 

ante la gimnasia que existía, debido a las formas de enseñanza que prevalecían, señalaba 

que los métodos utilizados hasta el momento no eran los más correctos y prudentes, esto era 

apreciable cuando solo un par de alumnos podían realizar los ejercicios, lo que mostraba 

que la educación era para unos cuanto, la educación física se presentaba de fonna árida y 

dificil para el nifio; sin embargo los beneficios que llevaba consigo la gimnasia sueca eran 

cuantificables porque en ella no existía privilegios "todos los nifios trabajaban" y ninguno 

se quedaba sin el ejercicio que necesitaba: 

En la gimnástica sueca cada uno hace su movimiento corno pucllc, empleando el esfucrw muscular de que es 
cap¡17~ en tus juegos toda< aprovechan de lllS bcncficln; higiéniocs que éstcti llcvdll consigo. F.n una carrera, p<r 

162 "111 Cihnnastla1Sueca111". en /:1 Municipio libre, Méxict\ 9 julio de 1896. 
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ejcmplt\ el último lu1 tenido 1111!11os gloria que el primero; pero. desde el ·punto de vista higiénico, no ha sacudo 
ménn; pmvcchl\ pu<."ilo que el tmrojo mecánico pnxlucido ha sido cxnctmnenlc el mismo.16

' 

Existe una lógica del movimiento encaminado a la salud, donde no importaba la 

competencia sólo el beneficio del ejercicio y sus efectos fisiologlcos. Era importante la 

relación que manejaban en su tiempo del ejercicio con su posible repercución en los 

procesos internos; los órganos hablan de cumplir con sus funciones y no sólo el esqeleto y 

los músculos, asi que el movimiento habia de tener sus efectos en el organismo. Se pedla 

que en esta relación se incorporara a la naturaleza. El disfrute del movimiento con la 

naturaleza le daba otro proceso a la mente y el cuerpo, el rechazo a los ejercicios artificiales 

era porque sólo cultivababan el cuerpo de los robustos y excluian a los débiles: 

l.n; métotloo urtlliciales no convienen á la educación llsica del niflo; son mL~<xlos atlética; y no hlgiénia-.;. 
Tomm1 a los más fuertes pam hacer de ella; cspcclalb1a.-;, cuando lo ju<;10 y m.1.• ronvcnicnlc y nca:sarlo será 
lomar a luo; débiles á fin de fcrtificarloo y hacer de cll<:ti hombres robusta; y sana;; loo ejercicios artificiales 
fuvorcccn a la minarla dejando á la rnapia entregada á todas la.• miseria• tlsicas y m<ralcs que se derivan de la 
fulla de Ljcrcicio.164 

La apreciación de la vida y su valor no sólo tenia la intención de lograr que se hicieran 

niños fuertes de cuerpo y espiritu con la proyección de una salud que vela más allá de las 

fonnas de sobrevivencia; la educación física también tenían la perspectiva de corregir los 

defectos físicos utilizaba al juego como medio en los espacios de los salones de clases, y 

con especial cuidado de que los ejercicios fueran variados, divertidos y enérgicos, lo que se 

conjugaba con salidas al parque para que pudieran encontrar la alegria y distracción de su 

cerebro, para evitar la fatiga cerebral por el hecho de estar metidos en la escuela. Para ver la 

eficacia de estas recomendaciones era necesario ver los rostros de los niños después del 

paseo: 

163 "l.a Gimnastica Sueca 11", en 1-1 Municipio Ubre. México, 9 julio de 1896. 
164 "l11Gimna.<;1ica Sueca lll", en 1-1 MimiclpioUbre. México, IOjuliodc 1896. N. 161. 
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cjemph~ el último lu1 tenido 1rn!nu; glcria que el primero; pero, lk..-;OO el 'J'UlllO de vista higiénico, no lui sacudo 
mém1" pmvecl1~ (lll<.."ilo que el 1n1rojo mecánico pnxlucido ha sido cxnctamcnlc el mismo. 163 

Existe una lógica del movimiento encaminado a la salud, donde no importaba la 

competencia sólo el beneficio del ejercicio y sus efectos fisiologicos. Era importante la 

relación que manejaban en su tiempo del ejercicio con su posible repercución en los 

procesos internos; los órganos habían de cumplir con sus funciones y no sólo el esqeleto y 

los músculos, asi que el movimiento había de tener sus efectos en el organismo. Se pedía 

que en esta relación se incorporara a la naturaleza. El disfrute del movimiento con la 

naturaleza le daba otro proceso a la mente y el cuerpo, el rechazo a los ejercicios artificiales 

era porque sólo cultivababan el cuerpo de los robustos y excluían a los débiles: 

Lo; métcxks artificiales no calvicncn á la educación llsica del nino; son métcxJoo aliétiro; y no higiénica;. 
Tmum a los más fuertes pura hacer de clil">I ~nli>1as, L"Wlldo lo ju'ilo y má• calvcnicntc y necesario será 
tomar a lc1" débiles á fin de fcrtificariu; y hacer de ellos lumh"cs robusta; y sane.;; lrn tjcrciclu; artificiales 
fuvcro:cn a la mincrla dtjando á la maycrla entregada á todas la• miserias lisicas y morales que se derivan ele la 
fulla de tjcrcicio.164 

La apreciación de la vida y su valor no sólo tenía la intención de lograr que se hicieran 

niños fuertes de cuerpo y espíritu con la proyección de una salud que vela más allá de las 

formas de sobrevivencia; la educación física también tenían la perspectiva de corregir los 

defectos físicos utilizaba al juego como medio en los espacios de los salones de clases, y 

con especial cuidado de que los ejercicios fueran variados, divertidos y enérgicos, lo que se 

conjugaba con salidas al parque para que pudieran encontrar la alegría y distracción de su 

cerebro, para evitar la fatiga cerebral por el hecho de estar metidos en la escuela. Para ver la 

eficacia de estas recomendaciones era necesario ver los rostros de los niños después del 

paseo: 

163 "li1 Gimnastica Sueca 11", en El Mrmicipio /Jhre. Mé><ia\ 9 julio de 1896. 
164 "I~• Climna<;tlca Sueca 111", en El Mto1icipio/Jbre. México, IOjullodc 1896. N. 161. 
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••• sus fison;mlas animadas y sus qja; lrillantes ammclnrlan que la sang¡c circula cm violencia por sus \aUt'i, loo 
movimlent<is del tórax y lao; n."<(11ruclones pmfwuht• y n.•pcli<ht'i, pnnuiun que ha sido suficiente el tn1hljo 
mito;cidur paru pnxlucir la "sed de ulrc", que es el beneficio principal del ejercido fislco, p<Jt ella oblllf, al nltlo •\ 
intnxluclr c11 •u pecho nut)'ll" amtldnd de oxigeno. En higiene, el ejercicio no es m1 fin, sino un medio.' ' 

Estas observaciones para el niño eran correctas, especialmente cuando se afirmaba que el 

ejercicio era sólo un medio para lograr la salud y preservar la higiene del cuerpo. 

"La vida sedentaria y el trabajo cerebral excesivo, les están ofreciendo á cada paso -a los 

jóvenes- peligros que pueden traer fuertes consecuencias" .166 

Se referian a la calidad de vida de las personas, especialmente cuando la vida sedentaria y 

la fulla de movimiento no hacían que la sangre se moviera con propiedad sobre los órganos, 

eso sib'11ificaba que no se oxigenaban y padecían de los riesgos de morir prematuramente. 

Parte del razonamiento de que la sangre era quien daba la vida a los órganos y en ella se 

llevaba el oxígeno y éste era el que permite que las células pudieran continuar su tral.Jajo, 

sugerla se hiciera que los cuerpos recuperaran esa función sobre los órganos con ejercicios 

fuertes, origen del movimiento sanguíneo, y la parte constructiva de una relación con las 

formas de educarse decían podría prevenir los procesos de pérdida de la vida o su calidad. 

Incluso consideraba que existía una relación del aparato locomotor con los órganos; y que 

su relación era benéfica cuando se daba el movimiento y perjudicial si el sistema locomotor 

no lo tenla: 

•.. se ronprende fiícllmenlc el cstodo en que se encuentran la; órganoo vitales de la máquina hwnana: la digcstioo 
hace mal, la circulación de la sangre es mcm:.; activ.i, el pulso débil y frecuente, lo que indica la poca encrgla de 
la musculaturJ del C(T37.én, la rcspirJcim, lo hcma; dicho es corta y acelerada. Loo centro; ncrvia;a; tampoco 
marchan cm toda regularidad ¿Y soo Cl>1a; loo ciudadanoo que cstumoo prcpat"Jndo para que defiendan nuestms 
glorias y nuestra• lnstitucioocs? 1.Q.Jé será de las genemciones wnidcrJS si son éstas la• semilla.• que pn.,,..rumos 
pam su nacimiento? 
t~JrJ '"' niflos que pad=n de esta clase de enfcnncdad. el remedio es muy sencillo. Que se cntrcgucn 

diariamente una ó da; h<rJs á 1ui juego violento. hasta que rcapmwca el funcionamiento regular de sus órganos. 
Si después de esto trutamrs de averiguar el papel dcscmpefütdo p<ir el ejercicio hallarcmrs que no ha sido roo que 

16' "I~, Gimnastica Sueca 111", en fü Municipio Libre. México. 10 julio de 1896. N. 161. 
166 "IAI Glmnastlca Suc•ca IV', en El Municipio Libre. México, t I julio de 1896. &>,;tenla que los beneficios 
eran múltiples: "Nn vacilo. scftorcs, en declarar que la gimní"tica sueca se lkva otra vez la palma: ella busca 
que todos los ejercicios tengan su influencia innu.'C.iiata en el d1.."SU.rrolln de la caja toráxlca. Con unos 
disminuye las lnílexloncs dorsal y cervical de la columna vertebral; c<m otros facilita el movimiento de las 
articulaciones de la• cxistillas y ms¡meha el abanico lhrmandn de los anillos toráxicos. y por últim<\ p<lSCC 
~icrcicins especiales cuyo ohjctn es acortar la distancia 4uc haya entre los plllltn; de inserción de los músculos 
que acercan lns omoplatos y alargan In de los músculos untcrior~ al pecho". 

:1 1 
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el de 111.1iv.ir el juego de t1xhL• hL• fwtcioncs 1Jrllát1lca.<;, y encontnuiwnus que el cxdtnnte (lrlndpal lut sido la 
Influencia del ejercicio sohre la n."'fllmción.167 

La patria y la herencia corporal desempeñaban un papel muy importante en el espfritu de 

. querer dominar las generaciones del futuro, se preguntaba: "¿Cómo se defender!an las 

glorias nacionales con personas débiles y sin una herencia generacional que prolongará el 

esfuerzo de la educación del cuerpo? Si la interpretación correcta, adquiría una perspectiva 

de enfermedad y desde ahí sugería que habría de inducir a los niños a enfrentarse a las 

series de enfermedades que traía consigo la vida sedentaria, padecimientos en su vida 

orgánica y cerebral: 

Es Interesante poner de rclk°"" que los mú.<CUlos más atendidos ¡xr la gimnástica sueca son (lreciswnente los que 
má.• conviene ejcrdtar en el colegial, es decir, loo que sufren más de la ai.1itud im(l1c;ta :ti niilo ¡xr la vida 
scdcntnria de la escuela. Asf, los músculC6 del al"d00ten están en rclajacioo é inercia á cau.a de que loo rtiflos 
permuncccn scntndoo la mayor (larte del dla; los del ¡>echo están en (lési!TUI.• condiciones (lOI" fa calda ohligpda de 
las cs¡ialdas al inclinarse sollrc el libro ó el cuaderno, y los de fa colwnna vcrtcllral están scmctldos á 
contmccioncs y cxtCIL•ioncs desiguales (101" efix.10 de la.• ru."!itudcs exigida.• (llr el sistenui actual de fa escritura 
lncllnada.16

' 

Lo anterior significaba que los sistemas de enseñanza y sus formas de recibirla eran 

defectuosos, o el no corregir las posturas corporales eran el indicador de que la cultura de 

los músculos era algo que no estaba incluido en los planes de enseñanza y educación en la 

escuela. Se pugnaba porque estas clases de gimnasia sueca pudieran ser impartidas en las 

escuelas primarias para poder librar a los niños de estos padecimientos y sus consecuencias 

a futuro. "¿Quién nos va a defender a nosotros y a las instituciones del pais?" Y más cuando 

se había dejado de lado el desarrollo de la mujer. El autor decía al respecto: 

Si cittrdJTIOS á tma cscucla de rtiflas en el m1mento del recreo, =os que el US(lCCto que ofrece el (l'1tlo de juegos 
es bien diferente al que (ln.."""'ta wm escuela de h0111'1rcs en la misma hmL [,,mayor l"lrle de la• niñas se (lascan 
con su libro en la mano ó dánda;c mutuamcntc el trazo; utms fonnan curllloo de cun\U'Sllcioo en IC6 ánguloo del 
patio y el menrc número se ocupa en saluir sim la mcrda ó en jug¡ir al "tú la tienes", y 6.1a• sm, (lOI" regla 
general, las (lCquefla<;, las n.'V'1llC6U.<;, y las cin•idcr.ula• de rrutla ci111ducta ¡xr sus rruJL.."1m.•. En las escuela• de 
scllnrltas 6 en fa, escuela• frecuentadas ¡n alumna• ma)\ll'CS de 14 afü1<, la• cusas sm J'CO".-"i. [Xrquc aqtú no se 
..., ni fa cuerda de salto, y en algw1rn e>.1ahlcchnici1h1" se llcg¡¡ luL'1n fJn>hiliir hL• risa'<, ¡,,. grltus y I<>< juegus 

167 "La Gimna.•tica Sueca IV", en El Municipio l.ihre. Méxloo, 11 julio de 1896. 
168 111.a Gimnastica Sueca Vll 11

9 en/~/ Municipio /.ihre. México, 14 julio de 1896. 
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lurbulcnta; que se pcnnitén diurimncníc 1\ llls nlnrn p<Y temor 11tl vez de fitltar 1\ In.• cm""1lcncln.• ó de cngcndrur 
en In.• nifln.• lu'tbil<li lndign<li en ,.mn mujer de soclcdad.169 

Su preocupación era que las mujeres deberían ser mejores, mejores madres o personas en la 

sociedad de su tiempo y eso contribuiría al engrandecimiento de la nación. Las formas de 

entender la sociedad de su momento eran desde la óptica europea, hablan desarrollado un 

nacionalismo donde se amaba al país en el que se nacía y esto perrnitla que sus propuestas 

fueran innovadoras para su momento. Su referente era la escuela donde se habían producido 

comportamientos indignos para los adolescentes y las mujeres que eran relegadas a 

acciones que no les daba el movimiento para su mejor desarrollo; una muestra de ello: 

1 .a gimná.<;tlca en las cscuch•• de nlíl:L• ""1á rcduci<h~ ptY regla gcr1cr-JI, á man:has ucompasadas y rJrJS "-'CCS se ve 
que salgan de la amptl!ición de ligurdS ó de la man:ha ú tres ticrnpa; 6 pasrn mlinarios de poicrL 
;.1'1.y qué haccim,; W1ll diferencia lm1 grande cnlrc la c<lucacirn llsica del htmbrc y de la mujer? ;.Son 1m1 notables 
In.• diferencia.• de ""1ructurd que hL• nifüts puedan descuidar los cjcrcici<l!'! ¿Entooccs la• nif\as no so.1icncn ese 
deseo de jug¡¡r, de saltar, de correr ccmo sus hcnrumlls? No es ptl!ible que la naturalcrn hay.i cxceptuadll á la 
mujer de 11,; Ljcrcicios fisioos y de un cstimulanle tan necesario pard la vida romo es el oxigeno del aire; no es 
posible que se crea que la mujer, par.i que scr1 tal, debe ser dc'bil, r.iqulti~ de apetito dc.'<dcllcro y cm fucrrdS 
•"ttficicntcs sólo pam dar 101 paseo de wm 6 dos kil{mctn,;. 
A teda.• la• miseria• que acarrea á la mujer la fulta de cjercici<\ vienen á agregarse las deformaciones producilhL• 

ptY los VC!o1idos y las mil locura.• que Ita in""1tado la mixla.170 

El autor lograba ver los prejuicios de esta falta de ejercicio y de los efectos negativos en la 

mujer, se le consideraba como un ser débil al que no le pemútían construir un cuerpo lleno 

de salud; incluso las deformaciones de la moda le daban un lugar a su cuerpo, lo sometían 

af sufrimiento. La importante observación de este proceso de trabajo con el cuerpo de la 

mujer no era bien vista y eso nos ubica en un alterador de las formas de cómo se instituyó 

la visión de la mujer, especialmente cuando su cuerpo era sometido a la explotación de la 

moda y a la falta de movimiento. 

169 "La Gimnostica Sueca VII", en/!/ Municipio l.ihre. México, 24 julio de 1896. N. 163. 
110 "La Glmna•tlca Succn VIJI", en f.'/ Municipio !Jhre. México, J 7 julio de J K96. N. 166. 
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Se afinnaba que las enfennedades harlan presa de las mujeres y no procrearlan hijos fuertes y 

llenos de vida. La mujer y su distinción en la sociedad porfiriana mostraba que su educación estaba 

alejada de los sistemas educativos profesionales y se suscribla a la presencia ele una función 

reproductora y del cuidado del hogar. Sin embargo, parecla que esta función no se cumplla, 

porque los problemas derivados de la crianza de los nli\os eran muestra de las deficiencias de una 

preparación que se convertla en objeto o presa de la exhibición de las formas y ele las modas; la 

cultura de su momento no le daba el lugar ele una mujer que se Institucionalice como el pilar dela 

sociedad en el campo de la crianza. Las quejas de los médicos y de los políticos sobre la 

educación y crianza eran múltiples al respecto, quizá habrla que hacer otras consideraciones. Por 

otro lado el autor refería sobre la gimnasia sueca: 

No tenemos derecho de hacer =~mmla en perjuicio de la salud de nuestra; nií'k1". Se cmsidcnm n=ria; los 
gastos que soo precisos ha= pam la instruccim de los ciudadanos y mm se acepta que ésta; lirocn el derecho de 
C>Cigirlos. ¡].'or qué no se reconoce cn1mccs que nllC'>1ros nii\oo tienen el derecho de C>ágir la salud, al menos ese 
grado de salud •in el cual un ciudadano no pucúc servir á su pals'/ J lay gast<l; encnnes y que se aa.i>llln •in Vdcilar 
pcrquc se les cmsldcra Indispensables pam la seguridad del país, y tcxlo el mlDldo se inclina ante las swnas que 
figuran en el presupuesto de guerra; pero ¡cmlradiccim inexplicable los mismos que no vacilan en dar dinero 
pum la fubricaclón de anna.<;, no pueden decidirse á haa:r un ligero sacrificio á fin de obtener homl:n:s capuces 
pum llev&las. 171 

El cuestionarniento que abre Joaquín Cabezas G. sobre la construcción de un país era una 

vieja discusión en los diálogos sobre el futuro de México. Había que replantear las formas 

de educación de la infancia, poner en perspectiva el futuro de la nación. Por lo tanto era 

obserbable una fractura que se daba en la educación intelectual y el ejercicio físico, y no 

sólo eso, también conclulan que la higiene no sólo era cosa de los cuidados del cuerpo, 

habla que mover el esqueleto para tener ese efecto oxigenador en las vlsceras y permitir 

saber que los residuos que el cuerpo no necesitaba los podía eliminar. Desde luego su 

cuestionarniento sobre la guerra y quién es el que llevaría el fusil era ilustrativo de lo que se 

esperaba cuando se diera un enfrentamiento con otras naciones. Esta idea de la gimnasia 

sueca fue una luz en el oscurantismo en la educación nacional y fue una posibilidad de 

educar el cuerpo sin descuidar el cerebro; pero fundamentahnente para prever que no se 

enfermaran por la vida sedentaria. Desgraciadamente este autor no creó ninguna tradición 

en el campo de la salud por medio del ejercicio. 

171 "La Gimna.,1ica Sueca VIII", en HI Municipio libre. México, 17 julio de 1896. N. 166. 

-- .. -,-. 
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2. 1 EL NIÑO Y SU EDUCACIÓN EN MEXICO (1849-1860) 

El ·proceso histórico de México ejerció gran influencia en la formación del concepto del 

niiio a través del sistema educativo. 

En el periodo que comprende de 1849 a 1860 la educación en México se encontraba sin 

grandes avances, lo que puede atribuirse a varios factores: cambios constantes de gobierno 

lo cual desviaban el interés por la educación; el miedo que se le tenía a la educación como 

medio de ilustración social; la carencia de recursos económicos destinados a la educación y 

la fulta de maestros capacitados para impartir cátedras. Asl, encontramos que: 

La educación superior hasta 1857 sobrevivía cun los inestable.; intentos priYJdos o gubernamentales por 
mantener un orden en la ensclla117a. Los planteles eran clalL"trados y reabiertos constantemente, los 
programas de enscilrutl'll. contenidos ~'11 el Plan de Estudioo, enfatizaba la cantidad de nivel universitario 
aunque sin pluncación somera y acorde con las necesidades nacionales. m 

En esta década se perciblan dos tendencias educativas: la conservadora, que votaba por 

la participación del clero en la educación; y la liberal, que separaba a la educación de la 

religión. 

Para el cultivo de los conservadores estaban (en 1850) cinco colegios dirigidos por frimccscs, seis planteles 
lancasterianos, cuatro escuelas semirrellgiosas, un seminario, tres escuelas de profesiones liberales, una 
academia de pintura. un f.rinclplo de musco y otro de biblioteca nacional, tres centros literarios, una segunda 
Academia de Medicina. 1 • 

Las batallas entre conservadores y liberales modificaban la legislación de los colegios de 

todos los niveles educativos, porque en algunas ocasiones el país se encontraba al mando de 

los conservadores y otras tantas de los liberales; esta situación propiciaba que los planes de 

estudio fueran modificados constantemente de acuerdo a los intereses del partido en tumo, 

estos cambios suponían cada vez una mayor perfección y adecuación a la realidad 

173 Robles, Marta. ( 1977). Ed11caciónysociedade11 la histnria de México. Siglo XXI. M~xico. p. 47. 
174 lhldcm. p. 46. 
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mexicana, un ejemplo de esto fue publicado en el periódico El Siglo XIX del 3 de junio de 

1851, en un artículo titulado "Reglamento", donde se exponían 11 artículos encaminados a 

explicar la forma de educar a los niños de primaria, el tiempo de cada clase, así como las 

mnterias a cursar, que eran: español, gramática, lectura, escritura, aritmética, geografia, 

doctrina, bordado y costura para niñas. 

La educación primaria era apreciable de diferentes fonnas. Para un articulista era 

considerada importante y necesaria para el posterior desarrollo profesional; en un ejemplar 

de La Civilización de 1851, en un articulo titulado "La educación y la instrucción" dice: 

Lo que se propone la educación con sus tres as¡><.'Ctos (llsico, moml e Intelectual) es el desarrollo de las 
fucr,as llsicas del nino haciéndolo diestro, ágil y robusto, e inculcarle los buenos principios de moral y 
religión, o sea de moral cristiana que le hu de dirigir el resto de su vida. cuyo estudio debe ir distribuido en 
todos los periodos de cualquier plan de cnscflanza que se forme; y por último proporcionarle útiles y sólidos 
conocimientos en las ciencias, literatura y artes. m 

Por su parte, El Siglo XIX del 28 de abril de 1851 publicaba en su "Editorial" críticas que 

iban enfocadas hacía los métodos de enseñanza: 

Los preceptores creen haber llenado su deber, cuando por espacio de 1 hora han hecho repetir a sus disclpulos 
el catecismo del padre JUpalda, a leer en alta voz el libro segundo; esto sucede con los nii\os que forman parte 
de una clase donde desgraciadamente la ignorancia es casi general y que tienen por consecuencia mayor 
necesidad de ser educados, con esmero; para que su ignorancia unida u su pobrClll no los arrastre ni vicio, a la 
prostitución y al crimen tal vez. 176 

Lo anterior reflejaba que la educación primaria llegaba a estratos económicos diferentes, 

alto y bajo, y mostraba a la vez, que la educación no era igual para todos los niños. La 

situación económica que vivió el "niño de menos recursos'', lo colocó en desventaja 

escolar, en comparación con el "niño rico" y debido a sus carencias especialmente 

"'"Educación primaria y lu instrucción pública", en /..a Civilización. México, 2K de ahril de i 851. p. 371-
372. 
176 "Editorial. F.ducación primaria (in~'trucción pública)'', en m Sigla XIX. Mi!xico. 28 de ahril de 1 KS I. p. 
371-372. 
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económicas, sólo contados niños lograban cursar la primaria o parte de ella; generalmente 

la primaria se encontraba en una escuela destinada específicamente para ello. 

La gran mayoría de los niños de "estrato bajo" trabajaba, ellos eran obligados a cubrir sus 

necesidades, tenfan que colaborar con el gasto familiar, porque el salario de los padres, o 

del tutor era insuficiente, al mismo tiempo a los familiares de estos niños les parecfa poco 

redituable que sus hijos estudiaran seis años, cuando no existla relación directa con su 

trabajo laboral inmediato, la educación de aquellos días dedicaba el mayor número de sus 

lecciones para adentrar a los niños a la religión católica romana. 

Repetían el "catecismo católico en latín" durante tiempo prolongado, mientras que el 

trabajo a futuro de los niños de clase baja era trabajos de "campo", la agricultura como 

peones en las haciendas. 

Mientras tanto las interminables luchas de guerra, no cambiaban la situación de los 

niños pobres, el atropello del que eran objeto; Jos políticos luchaban por mantenerse en el 

poder ausentes a cualquier problemática. 

En la época de los cuarenta y principios de la década de los cincuenta, Ja educación era de 

corte conservador, Jo que era observable a través de la formación escolar impregnada con el 

culto católico, esta creencia era introyectada a golpes y a través del catecismo; no 

comprendían el catecismo porque Jo repetían en otra lengua, el latín, las lecciones no 

hablan sido traducidas a su lengua madre "el castellano", tampoco estaban incluidas en sus 

lecciones el latín. tn 

Mientras tanto I~ educación para "los niños de clase privilegiada", no consistía únicamente 

en repetir el catecismo, a ellos les enseñaban a razonar y pensar con los métodos más 

modernos y novedosos que provenían de Europa, ellos tenían acceso al aprendizaje de la 

171 O. N.U. (1993). Informe mundial sobre la educación 1993. Org.1ni7.ación de las Nacioocs Unidas para la 
Educación. la Ciencia y la Cultura. fa')lUi\a. p. 26. En este infünne refieren que para alfabcti7IU' una zona se 
deben tornar en cuenta varios factores como son: la naci<wtalidad, si se es o se fue 1U1 pueblo nómada, su 
cultura, la lengua o el Idioma. la lejanla de las wnas a las que se querla alfabcti7.ar ((>'U'a tomar en cuenta las 
vlas de acceso a csns zonas). Cada IUlO de estos factores se debla considerar para formar un verdadero nexo 
con la población analfabeta para lograr una participación activa de comunicación alwnnt>-prof=r, p<.To a 
través de su propia cultura, en su propio lenguaje. En (os casos donde la rL-gión era mullilingüe, proccdlan a 
fonnar instructores en el idioma o la lengua materna para incorporar la educación de wm fonna global, bajo 
estas circun•1mtcias toda la infünnaclón sobre los habitantes contaha; inclusive hrindahan ayuda económica a 
los nin.os de CSCl.L'illS n.'Cursos para que pudieran contar con la solvencia necesaria para sus estudios. Estas 
uportacioncs contrlhuycron para reducir la l!Lo;i1 de analfahctismn del 64% en 1964 al 12% en 1990. Por lo cual 
la Comisión de Enscflarm1 de la 1«.-glón Autónoma de Xinjiang Uigur de la República Popular de China se se 
hicieron acrl."CdOrL-s a el premio 11Noma", 1992 de la lJNESCO. 
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gimnasia mental,• el. raz(,~aníiento, la lectura y la escritura al princ1p10 del periodo de 

estudio; su éducáción J,~e~ cie tomár en cuenta la parte intelectual también integraba la 

parte lisie.a y,' ésta5 a s~· ~ez entrelazaba la moral y las buenas costumbres a través de la 

religión. 

Los encar~ad1~~¡~;.la;educación en 1856 eran militares de una y otra corriente, lo cual ,, .. " 

depe~diá "·del: gobierno liberal o conservador. Los planes educativos fueron grandes 

proy~~t~~~d~~~~ti~~s a partir de la cultura de Francia con profesores del mismo pals.178 

México'Mb~l~ba compararse con los paises europeos, quizá por ello se pensó que, si se 

co~iahi s~ ci.diu~ su moda, ideologla y maquinaria entre otros aspectos, les seria más fácil 

alcanzar la prosperidad. 

En esta época se invitaba a los lectores de los Diarios, a comprar mercancías francesas, 

españolas e inglesas como: telas, perfumes, carruajes, ropa, vajillas, muebles, maquinaria 

etc. Una muestra de ellos se publicaba en El Siglo XIX en un anuncio como éste: 

Eugenia Ouvurard e hijo licncn el honor de avisar a Jodas las personas que los favorecen, que han recibido un 
surtido de efectos de lujo y de gusto lo más rico, lo más elegante de la exposición de Parls... Se notan los 
trajes para dama. para iglesia, para tertulia, teatro, bailes, gorras, sombreros, peinados, talma• de criméc, 
albomo-,.1 tápalos, mantillas, mantlllctas, salidas de baile, traje para salir, objetos para regalo. 179 

Esto indicaba dos cosas: 1) los artfculos expuestos eran franceses, por lo cual las divisas 

que generaban quedaban en manos extranjeras, o bien, la clase alta se constitula, en parte, 

por pequeños comerciantes; y 2) el anuncio iba diri!lido a la clase pudiente que podía 

comprar esa mercancla, además denotaba las actividades recreativas de esta clase (iglesia, 

tertulia, teatro, baile, etc.) La educación no quedó exenta de la filtración ideológica 

europea, de tal forma el gremio educativo (maestros, directores), explicaba en sus decretos 

y planes de estudio la necesidad de igualar la educación mexicana con la europea. 

178 Clon:táles l>áviln, Amado. "Ch.·ograDa del estado de Guerrero, Slntcsis histórica. México, Quct7aicóatl, 
1959". En: Castrcjón Dic;o, Jaime y l'ércz Linmr, Marisol. Historia de las universfd(J(/es estatales. (1976). 
SEi', México. Vol. 2. pp. 251-252. 
17

' "S~'Cci1\n de Avisos. Tocador de las damas", en HI Siglo XIX. México, 18 de Nnvicmhre de 1855. p. 4. 
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En ese entonces la situación del país afectó a la educación notablemente debido a los 

constantes cambios de gobierno que hubo, lo que implicó cambios sociales como: demanda 

de derechos, insurrecciones, escasez de presupuesto, etc. 

La iglesia participaba activamente en la educación mexicana. La mayoría de los directores 

de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias eran miembros de alguna secta 

religiosa, sobre todo los que daban clases en escuelas particulares. 

Esta década se caracterizó por la participación activa de la iglesia en la educación 

mexicana y al mismo tiempo se rompe el lazo con ella en este periodo. A partir de 1858 se 

iniciaron los ajustes necesarios para dejar fuera a la Iglesia de la legislación educativa, que 

durante aiios habla sido una de las causas del retroceso en la educación. 

La educación se liberó de la Iglesia hasta la promulgación de las Leyes de Reforma en 

1858, en las que se reconocieron como tribunales especiales al eclesiástico y militar, éstos 

se encargarían sólo de sus militantes y dejarían de involucrarse en asuntos fuera de su ramo, 

momento propicio para la reorganización de la educación bajo otra ideología: la positivista. 

El grupo liberal de alguna forma tenía que mejorar los avances logrados hasta el 

momento en materia de educación pero los constantes cambios políticos no ayudaban en 

mucho, existía fuga de información, por lo que idearon un método para resolver tal 

situación; a partir de leyes requerían memorias escritas a los maestros sobre lo que se vivía 

en la educación. En el plan general de estudios en su artículo 84 seflalaban la obligación de 

escribir memorias anuales que sirviesen como libros de texto para los alumnos, esta 

actividad la tenla que realizar todos los maestros de educación elemental, medía y superior 

de México. 

En resumen "La Educación" en general vivió constantes cambios en su estructura fisica 

(traslado de edificios) y administrativos (cambios de poder: dejando a la Iglesia fuera de la 

legislación educativa) derivados de la lucha por el poder entre conservadores y liberales lo 

que conllevaba al apoyo o restricción científica (clausuras y aperturas de escuelas). 

Con respecto al atraso de la educación en México durante este periodo se remarca como 

caracterlstica importante el yugo que mantuvo la clase conservadora o clero; y se rompe 
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con esta situación ~ue prevalecla ~I separar la iglesia de la écl~cación. Se logra un gran 

avance cuando se legi~lá la "li~rtad de enseñanza", un primer paso p~a la educación en la 

niñez, como parte delproye~to del ~artido lii,erai. . . . 
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2.2 CAMBIOS QUE PROPONÍAN A LA EDUCACIÓN PÚBLICA DURANTE EL 

PERIODO DE 1857- 1867 

A lo largo de la década 1857-1867 se hacían diversas propuestas a través de los periódicos 

capitalinos con el propósito de modificar y ampliar el sistema educativo vigente, que en ese 

momento respondía concretamente a los intereses de una minoría. Una tras otra se sucedían 

las denuncias contra el clero por las condiciones en que mantenla a la población, 

específicamente en materia de educación. 

Algunas de ellas se referían a la participación del gobierno en las reformas y la vigilancia 

de la educación, pedían que el gobierno nombrara "una junta de miembros reconocidos por 

su ilustración, patriotismo e ideas liberales", y se encargara con amplias facultades de 

"vigilar y reformar los establecimientos de enseñanza pública", puesto que sólo así se 

podría "acentuar sobre sólidos cimientos el edificio de las libertades públicas",180 en ese 

sentido, Guillermo Prieto se pronunciaba a favor de la vigilancia de los establecimientos del 

Estado, y él estaba a favor también de la libertad de enseñanza. 181 

Se sugería como una de las principales necesidades el hacer llegar la instrucción a todos los 

ciudadanos en los lugares en que se encontraran, decían que era de importancia considerar 

que la mayoría de los niños sin instrucción pertenecía a las clases marginadas, y la 

justificación radicaba en la experiencia vivida, la cual demostraba que la instrucción 

elemental era el privilegio de unos cuantos y "no la obligación de todos y sólo se hacían 

victimas". Se afirmaba que la "carencia de instrucción básica y generalizada a las clases 

inferiores y laboriosas", así como la "falta de instrucción especial y pol!tica" para las 

"clases superiores'', eran las principales causas de la "inestabilidad de los gobiernos", 

manifestaban que se requería contar con un "vasto sistema de enseñanza general, graduado, 

especial, profesional que llevará la luz al seno de la oscuridad de las masas", debiéndose 

entender este sistema de enseñanza en términos de una "instrucción primaria 

suficientemente dotada" y una instrucción superior ''juiciosamente completada".182 

180 Ortcg¡i. /11 Movimiento, Editorial, febrero de 1 K6 I. 
181 Coslo Villcg11s. op. cit., p. 655. 
'" "ChL-;cs lnreriorcs", en 1'1 Monitor Re¡mhlicano. México, 26 de muyo de IK57. 
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Escritores de varios periódicos remarcaban la importancia de extender la educación a toda 

la población. El Continental181 dedicaba un editorial a la instrucción primaria en el que 

decía: 

Ojalá y se llegue a comprender por la generosidad de nuestros mandatarios que la utilidad 

de la instrucción, no tanto depende de la suma de conocimientos que un pals llegue a 

adquirir, cuanto de su buena distribución. 

La instrucción, para que produzca los más óptimos frutos, debe penetrar, a las CUSIL' de los grandes y a las 
ch<rJ'.as más hwnildcs, su luz debe irradiar sobre todas las inteligmeius, ª'¡como el sol alumbm sin distinción 
de p<.'l"SOOIL' a todos los Individuos. 
Si el gobicnm general desea cumplir, pues, con una de sus más s.1gradas oblig¡iciones pam con el pueblo de 
México, a Ju mayor brevedad y sin omitir sacrificio facilite a los hijos del sufrido pueblo de la República 
todos los lllL'<lios que se usan u propósito para su Instrucción, mande abrir escuelas de primeras letras m todos 
y cada uno de los puntos del pals en donde se encuentre una población de quinientos habitantes; vigile y dote 
dL'CCntemente tules estubk'Cimicntos. 

Se reconocía que el anticuado sistema educativo no estaba acorde con los avances del siglo 

XIX y tampoco correspondía al tipo de gobierno que regia en el país, 184 consideraban era 

necesario, que la República difundiera el mayor número de conocimientos por todas partes 

entre todas las clases sociales, porque a través de la ilustración tendría su "mejor apoyo y su 

más segura defensa".18s Por su parte, Alfredo Chavero se referia concretamente a la 

importancia de que todos los ciudadanos aprendieran a leer. Si la naturaleza forma 

hombres, la instrucción forma ciudadanos... en igualdad de circunstancias la nación que 

cuente con más individuos que lean será la más libre, consideraban una valiosa ayuda a la 

lectura como primer paso en la instrucción de las sociedades modernas. 186 

Otras ideas compatibles con la de Chavero se planteaban en el diario capitalino El Manito~ 

Republica11o;ts7 en su editorial dedicado a la instrucción pública se sugeria el 

183 "Gacetilla: Revista de Periódicos", en El Monilor /le¡rnblicw10. México, 22 de octubre de 1867. 
, .. El nutor hacia una critica de los cambios en el plan de cs1udfos para la secundaria que se hicieron durante 
la intervención rrnnc~t. 
18

' Chavcm, A. "La Instrucción del Pueblo", en El Siglo X/X México, 11 de septiembre de 1867 y26 de mayo 
de 1857. 
'"'' Chnvcro, A. "La lnstmcción del Pueblo", en "1 Siglo XIX México, 11 de septiembre de 1867. 
'"' ¡;;¡ M011ilor /lepuh//ca110. México, ngostn de 1867. 
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establecimiento de pequeñas bibliotecas populares con el propósito de "desarrollar la 

instrucción y el amor a la lectura entre las clases del pueblo". 

También los periodistas de la época se inclinaban por la necesidad de hacer obligatoria la 

enseñanza pública para extenderla a toda la nación: 

Una buena instrucción elemental no era considerada como el primer deber de todo 

ciudadano, celoso del ejercicio de sus derechos dentro del sistema que imperaba. 

Deseaban que se hiciera una ley que obligará a los niños a instruirse, á fin de que dentro de 

un ténnino previsto, el saber leer y escribir, cesará de ser un "privilegio social'', y el no 

saber leer y escribir, sea "una incapacidad politica". 188 

Se proponía también la obligatoriedad de la educación como una medida para resolver el 

problema de la apatía de muchos padres para enviar a sus hijos a la escuela, para solucionar 

algunos problemas sociales y para proteger los derechos de los débiles: 189 

De ah! provenía la exigencia de la instrucción para las masas, ramificada por el país, 

existían muestras constantes por conseguir que se lea por todas las ciudades, en las 

haciendas lejanas... por desgracia la experiencia demostraba que muchos padres 

descuidaban la educación de sus hijos... decían que no había más que un medio de 

conseguir tan grandioso fin, y ese concluían era la instrucción primaria obligatoria. 

Consideraban era necesario que cada padre tomara conciencia de llevar a sus hijos a beber 

en la fuente de la ciencia. La instrucción primaria obligatoria resolvería decían varias 

cuestiones sociales, solamente una instrucción general daría buenos ciudadanos ... 

En un segundo editorial del periódico El Siglo XIX, dedicado al tema de la instrucción 

primaria, el autor seguía argumentando la necesidad de imponer la enseñanza: 190 

Hacemos obligatoria la educación primaria. .. pero creemos que la instrucción de los niños 

no es un negocio privado, sino un negocio público. Además el gobierno tiene no solamente 

el derecho sino una obligación de hacer cumplir a todos los ciudadanos -sus deberes, y de 

proteger muy especialmente los derechos de los... débiles que no pueden protegerse a si 

mismos ... 

'"El MonllorRep11h/icano. México. 26demayode 1867. 
189 Chavcro. A .• en m Siglo XIX México, 17 de septiembre de 1867. 
1"" ChaVl.'l'O, A. "La Instrucción del Pueblo", en El Siglo X/X Mi!xico, 17 de septiembre de 1867. 
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Por otra parte, también habla manifestaciones a favor de Ja derogación de las leyes 

establecidas por el gobierno federal para implantar nuevamente Ja enseñanza religiosa en la 

educación pública. Una de ellas pertenecla a J. Joaquín Arriaga, quien se caracterizaba en 

sus escritos por ser un exagerado defensor del catolicismo; sin embargo este pensamiento 

no era bien visto por Ja mayoría de Jos letrados de Ja época. 
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2.2.l LA EDUCACIÓN PRIMAIUA (1857-1867) 

Con el correr de los años la Iglesia seguía en su plan de hacer retroceder la educación en 

México. Entre los recursos que dispuso la iglesia y el clero para tratar de "retrogradar tanto 

como fuera posible el antiguo régimen colonia1"191 se encontraba la educación de niños y 

jóvenes la cuál tenían suficiente control gracias a su organización y número de 

representantes. 

Las escuelas de instrucción primaria, el único munnnlial donde las clases nwncrosas de la socicdud loman SIL~ 
Idea.<, ejercen lu más decidida lnOuencla sobre el carácter moral de una Nación estaban todas en manos o bajo 
la inmL'tlialu dlrL-cción de los cclcsiústlcos, quienes de esta manera se encontraban constituidos en direclorcs 
de la multitud, que les estaba sometida bajo tantos otros aspeclos.192 

Y al ser la religión católica la única existente, ésta tuvo completa libertad de extenderse a 

su antojo y diseminarse por todas partes de esta forma ejerció una extraordinaria influencia 

en la atrasada población a través de la educación, con lo que logró el monopolio cultural 

que conservaba gracias al dominio que tenía sobre los escasos establecimientos destinados 

a la instrucción pública y a las precarias condiciones de los mismos. 193 

Las condiciones de la educación primaria en esa década la detallaba el notable político 

liberal Ignacio Manuel Altamirano, 194 la describe como una ''tortura para la niñez", "un 

castigo para la inocencia", en la que "el alma de una generación se inocula con el virus de 

una enfermedad destructora, y que no se curaba después sino merced a una lucha 

tremenda"; era como el pasillo tenebroso y mortífero, por el que pasaban los futuros 

esclavos con rumbo a la "ergástula de la monarquía". 195 

Los niños se velan sometidos a tormentos fisicos y morales que utilizaban para educarlos y 

que, según sus palabras "apagaban la divina chispa de la razón en el hombre acabado de 

191 ''Noticias Extranjeras", en El Siglo XIX. México, 14 de junio de 1858. 
192 OILTO, Mariano. "El réglmcn de la propiedad y las cla'<CS sociales en el México Independiente". En: s. u. 
( 1980). /.as cla•es "ocia/es en México. Nuestro Tiempo, México pp. 47-48. 
193 ldcm. 
194 Altamlruno, l. M. ( 1985)." /,a escuela anligua". ll<N¡uejos de Cducaclón para el pueblo, i\ntologla. El 
Caballito, México. pp. 85-86 
1
"' fdL'l"O. 
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nacer"; asimi.smo, evidenciaba el total dominio de la religión en las escuelas al hablar de la 

enseñanza religiosa, en sus materias ocupaba el papel principal. t% 

Para el nlflo mexicano in educación era un suplicio donde adcm.1.< de ser maltratado se le golpeaba; hL< formas 
de castigo para mantener la subordinación de los alumnos eran muy v-dl'iadas, Incluyendo desde la< orejiL< de 
burro. pesas de plomo en las manos197 y permanecer hincados con los brw.os en cruz.••• hasta los golpes en la< 
manos con In palmeta y los ozotcs con cáflnmo o ulombrc, luc-go de hacerlos desnudarsc.199 

Ignacio M. Altamirano200 en su descripción de la escuela antigua enunciaba también los 

deficientes métodos de enseñanza apareada con castigos: 

Cuando el niílo estaba aprendiendo a escribir, la pllSllba rayando en el papel tratando de imitar los tra<OS del 
maestro, si mejoraba su letra era a<ecndido a otra regla. pero si comctfa un error, el maestro golpeaba con la 
palmeta dos o tres veces las pe-quenas manos de los niflos. Tttmbién existían castigos mas severos para 
reprimir fitltas como haberse refdo sonoramente, haber derramado tul tintero, no saber la lección de doctrina 
cr1"1iana, cte., pura lo que el muestro hacia desnudar al niflo y le daba tllla o dos docenas de 117.0tcs con 
cál1amo o alambre, sucediendo de tllla víctima a otra en medio de llantos y convulsiones de doior.201 

En tales condiciones de angustia y maltrato vivió la niñez mexicana su educación primaria 

y continuó de igual forma su situación hasta principios de la década de los sesenta 

Durante esta década al igual que en el período de estudio anterior los niños repasaban el 

catecismo del padre Ripalda, al cuál definlan como un "monstruoso código de inmoralidad, 

de funatismo, de estupidez, semejante a una sierpe venenosa ... Que sembraba en las clases 

atrasadas, principios de tiranía y de superstición"; los niños aprendían la doctrina "con 

tedio, con desesperación, sufriendo horribles castigos cada página del repugnante 

catecismo"; era tal la influencia de esta doctrina que incluso los sábados se les hacía ir a la 

196 J\ltamirano, l.M. Op. cit. p. 91. 
197 Lnrroyo, F. ( 1986). llistoria comparada de la educación en México. l'arma, México. pp. 255-256. 
••• Monroy, Guadalupe. Op. cit. pp. 684-685. 
'"'' J\ltamlrano, 1.M. Op. cit. pp. 90-91. 
'
00 ldem. 

201 Altamlurno, l. M. "I ~"l cscuelu untlgtut". En: llcrmítdC>', M. l. ( 1985). /losq11ejo.• de la ed11cación para el 
¡mehlos, s. c. México. pp. 90-91. 

'ú::~jIS CON 
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escuela al "repaso o recordación" del catecismo y algunas veces se les obHgaba a asistir a 

alguna iglesia o barrio a oír la misa. 
" --'- .. <.'· '.'-· 

Las circunstancias en que se encontraba la educación primaria en México, era d.e.únnotorio 

atraso impuesto y mantenido por la Iglesia católica, esta hacia sentir su presenéiá en todas y 

cada una de las escuelas y en todos los niveles existentes, siendo ésta la herramienta 

principal para someter al pueblo. 

La instrucción primaria que, en conjunto, apenas alca1W1ban a cubrir una décima parte de la 

población que requería de esta instrucción: De acuerdo con el censo educativo realizado en 

1857202 en México existía una población de jóvenes y niños en edad escolar de 1,557,403 

de los cuales sólo 185,757203 recibían educación, lo que equivalía a 12%, y 

aproximadamente 1,371,651 niños, es decir, 88% no tenia acceso a ella. 

El número de establecimientos de instrucción elemental, según datos arrojados por 

el censo de 1857, son los siguientes: 1,654 escuelas para niños; 752 escuelas para niñas; 3 

escuelas para adultos y 5 academias para niños, un total de 2,424. Se consideraba que 10 

años después, al restaurarse la República, no se habian modificado estas cifras,204 porque 

las constantes luchas armadas lejos de mejorar las condiciones de los planteles educativos 

los hablan deteriorado aún más. 

El factor económico fue un obstáculo para el mejoramiento de la educación en México. La 

gran mayoría de las familias mexicanas vivían en la miseria y no se ocupaba de mandar a 

los niños a instruirse, daba lo mismo porque el número de planteles de instrucción primaria 

era insuficiente, así como los recursos para que los existentes se encontraran en buenas 

condiciones. Aunado a estas deficiencias se encontraba la ineptitud de los profesores para 

brindar a la niñez una eficiente instrucción, porque carecian de los conocimientos básicos 

para esta tarea, lo que se contrapon!a a la idea de que la vida y la palabra del maestro deben 

ser el sol ... " Los profesores no contaban con una escuela normal para su formación205 ni los 

maestros capaces de prepararlos, lo que creaba graves deficiencias en los métodos y 

procedimientos de enseñanza. 

202 Coslo Vflfegas. s. a. /listoria modema de México. 1 fennes, México. pp.647-648. 
20

' En el total de escuelas distribuidas en todo el pals, pero con mayor conccnlración en fas capitales de loo; 
estados, rcclbfan Instrucción 9K, 15 I nlflos. 87,279 nlflas y 327 adultos, que smnaban 185,757 cducandoo;. 
204 Cosfo Vllicg;L<, op. cit., pp. 647-64K 
205 En mayo de 1 K57 fue fimdada fa Escuela Nonnaf de Maestros, que al poco tiempo fracm;ó por falta de 
ulumnns. 
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Aunado a los factores políticos y económicos, se swnaban a éstos otros factores que hicieron 

aún más dificil esta tarea, entre los que estaban, la desigual dL<;tribución de la población en la 

superficie del territorio nacional, la heterogeneidad étnica de la misma y la pluralidad de 

lenguas indlgcnas; estas características no habían sido tomadas en cuenta para repartir la 

educación en la niñez en todos los rincones del país, al dejar fuera estos aspectos no se pudo 

aspirar siquiera a fonnar el primer lazo de comunicación alumno-macstro.206 

Después de la guerra Civil la Iglesia y el clero perdieron fuerza y mientras tanto, las ideas 

liberales ganaron cada vez mayor terreno en el pueblo mexicano; la situación era propicia 

para que algunos hombres inquietos por el futuro de la nación retomaran la cuestión de la 

educación pública. 

Por su parte el periodista C. Ortcga207 decía que pese a que muchos de los 

luchadores hablan sido educados en ese sistema, éstos habían "hecho uso de una feliz 

independencia de genio", pero no todos los individuos estaban dotados con las "mismas 

cualidades intelectuales'', y que de continuar establecida la instrucción pública como estaba 

en ese momento tendrían que ocupar "los mexicanos de genio" los dos últimos tercios de su 

vida en olvidar lo aprendido en la primera. 

Hasta entonces no se hacia prácticamente nada por cambiar el sistema que operaba 

desde hacia cuatro décadas, por eso eran constantes los llamados que se hacían a través de 

los periódicos a los intelectuales para acabar con la monarquía cultural. Otro de los 

hombres relevantes interesados no solo en modificar el sistema de enseñanza sino en 

cambiarlo radicalmente fue Manuel M. Zamacona. 

Carecemos de datos estudlsticos exactos con relación u los hl'Chos que constituyen lo que aqul se llama 
sistema de educación pública; pero si nos fücra posible reunirlos se estrcml'Ccrlan nu""tros lectores al 
contemplar el resultado. La educación es, por decirlo así, un rasgo excepcional entre nosotros ... La flor de 
nuestras generaciones, la parte más inocente y más lnll'l'CSalllc de la sociedad ... Esas pobres criaturas frescas, 
alegres, bulliciosas que los padres arrancan del hogar y de los juegos de la infancia y entregan a un pedagogo 
de barrio o de aldea para que loo anija.. los atormente, los macere ... sujctándoloo ... al suplicio intelcctual, cuyos 
lnstnuncntos son las lecciones, los diccionarios, los cjerclcioo de sintaxis y los libros indigestos redactados 
adrede para descoyuntar el csplrltu ... 2º' 

206 Cosio Vlllegas, D., "lntrod11cc/ñn ". En: 11/slnria Moderna de México, t. 111, l lcnnes, pp. 18-19., 
207 Ortega Crcsccnclo. ¡.;¡ movi111/e11to. Mé><ico, 12 de febrero de 1861. 
'"" jl',¡macom~ Manuel. HI Sigln XIX, México, 2 de mar7o de 1861. 
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Este autor concebía la educación como "materias suntuarias" a las que sólo podía tener 

acceso los "favoritos de la fortuna", y con ironía añadía que ya solo faltaba que al 

declararse "objeto de lujo" se tuviese que pagar alguna contribución para poder gozar de 

ella. No exageraba en nada sus afirmaciones, porque datos indicaban que de los ocho 

millones de pobladores que existían en la República Mexicana209 aproximadamente seis 

millones estaban privados de la educación pública; en este sentido hizo una critica a los 

legisladores, decía... se preocupan casi exclusivamente del aumento de la población, sin 

ocurrirseles jamás el aumento proporcional de las escuelas así como la preparación e 

instrucción de profesores. 

Los procedimientos utilizados eran malos en la mayoría de las escuelas; para enseñar a leer 

a los niños se usaban "los silabarios", letras que se unían en silabas sin sentido para formar 

luego palabras incoherentes; la lectura estaba desvinculada de la escritura; el aprendizaje de 

la religión, la gramática y la aritmética se hacía con libros de preguntas y respuestas. 210 

Los gobernadores no mostraban rasgos de preocupación por la educación para el pueblo; 

en cambio, se veían obligados a aumentar las cárceles y los hospitales"; hicieron caso 

omiso ante las criticas hechas a la educación; donde se preguntaban los intelectuales 

interesados, si realmente en aquellos años existía una verdadera educación. 

Esta era una situación de reflexión, donde parecía que la población mayoritaria no era de 

importancia para el mando de gobierno y mucho menos la educación. A pesar de que este 

era el momento clave para establecer una política que velara por la vida de los otros, los 

partidos en tumo lo único que lograron fue hacer prevalecer la situación de explotación que 

vivía la clase trabajadora. 

Para los niños de clase acomodada existían instituciones privadas. Durante el periodo 

independiente, hasta 1857,211 la educación primaria se encontraba fuera de la inspección del 

Estado, lo que permitía que muchos particulares tuviesen la libertad de abrir escuelas de 

"paga" destinadas a niños de clase alta; la educación de los niños se realizaba conforme los 

209 Según estimaciones de Antonio Garcfa Cuba•, en 1861 habla 8, 174, 400 habitantes en el país ( Costo 
Vill~"gaS. llis/or/a moderna de México, p. 111.) 
210 ! .arroyo, Op. cit. p. 256. 
211 1.urroyo, Op. cit., JlJl· 259-261. 
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patrones europeos sin recibir ninguna amonestación por parte del gobierno.212 Al 

anunciarse estas escuelas en los diarios capitalinos se hacían algunas críticas entre sí, 

refiriéndose al plan de estudios utilizados en ellos, y argumentaba que en los colegios 

nacionales la instrucción científica se habla reducido al estudio de algunos ramos muy 

limitados y que en los colegios particulares el "plan de enseñanza" no había podido ser 

cumplido, que algunos directores trataban de "alucinar a los padres con programas 

ampulosos y llenos de vano charlatanismo de Europa", que les habían ofrecido que sus 

hijos adquirirían la instrucción en unos cuantos meses como si hubieran inventado 

"máquinas de hacer sabios". 

Con cierta regularidad se publicaban avisos a los padres de fiunilia para dar a 

conocer las escuelas particulares, en las cuales se decía que los sistemas de enseñanza que 

utilizaba eran de los mejores,213 comparándolos con los de Estados Unidos y Europa214 

existían planteles específicamente para niñas o para niños, difiriendo éstos en las materias 

que se enseñaban para cada caso. Para las niñas se impartían las materias de doctrina 

cristiana, costura, bordado, música vocal e instrumental, lectura. escritura y cuentas;215 en 

algunas escuelas se incluían las clases de idioma, principalmente francés e inglés, así como 

de geografía, historia, moral y urbanidad.216 En los colegios para niños se les enseñaba 

doctrina cristiana, gramática castellana, francés, latín, italiano, aritmética, geografía, moral, 

urbanidad, dibujo, oficios, natación y gimnasia. 217 

Por otro lado habla quienes se concTetaban a emitir su opinión a favor de a c-ducación técnica como medio 
de subsistencia a corto plmm como una alternativa para capacitar a niftcz marginada de la ciudad de México 
en actividades prácticas que podrlan adquirir con la educación primaria y secundaria, las cuales les pcnnltlan 
contar con un medio de subsistencia a corto plazo. 

Desde el gobiem? de Comonfort se pretendía crear una escuela de artes y oficios, 

proyecto que no pudo realizarse porque el edificio que se había destinado a ese fin se 

212 E/Sig/oXIX México, 16descptiemhredc 1867. 
213 "Avisos", en Jo:/ Monitor Rep11h/icano. México, 9 de junio de 1857. 
214 "Gacetilla", en /n Revista Univer.ml. México, K de agosto de 11167. 
215 "Estuhkclmlcntocatóllco", en li/Crm1istacle México. México, 3 de julio de 11162. N. 149. 
"

6 "Avisos. Instituto Clcntlllco", en m Monitor Repuh/icano. México, 9 de junio de 1857. 
217 "Ciacetllla", en In /levi.•la CJ11i1•ersa/. México, K de agosto de 1867. 
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incendió;218 no obstante, el proyecto siguió en pie durante varios años, y al inicio de la 

década de los sesenta se volvió a instruir sobre su creación, proponiendo a un profesor de 

primeras letras para que ocupara el cargo de director, lo cual fue criticado por un diario 

capitalino219 que recomendaba no confundir la enseñanza primaria con los "diversos 

ramos" que se requiere aprender en una escuela de artes y oficios. 

Durante muchos años se careció de una escuela para la enseñanza especifica de las 

artes y oficios, sin embargo, en algunas escuelas de beneficencia pública se incluian entre 

sus materias varios talleres para oficios, como el Hospicio de Pobres, en Texpan de 

Santiago, y la Sociedad de Beneficencia, 220 la que contaba además con academia de música. 

La propuesta consistía en fundar la escuela en Coyoacán y recibir a 120 niños como 

internos para instruirlos "en los ramos de enseñanza primaria y secundaria, así como en las 

artes u oficios a que quieran dedicarse". Los alumnos de la escuela deberían ser oriundos 

del Distrito Federal y su estancia estarla a cargo de los ayuntamientos a los que 

pertenecieran durante los tres primeros años, pagando su manutención y enseñanz.a; a partir 

del quinto año se establecería un fondo para cada uno de Jaq ganancias que ellos mismos 

obtuvieron para que al salir contaran con un capital y se les facilitara establecerse. El 

programa tendría una duración de nueve años, pero en éste no se especificaba quién o de 

qué se mantendrían durante el cuarto año. 

Por su parte El Co11stit11cio11al,221 al ocuparse de la enseñanza pública, manifestaba que el 

gobierno capitalino estaba decidido a crear la escuela de arte y oficios, entre otras. En este 

periodo la educación se vela obstaculizada por la Iglesia y no existía un trato digno para la 

niñez en la misma. 

211 ''l"5CUela de Ancs y Oficios", en m Monitor Re¡mb//cano. México, 21 de septiembre de 1867. 
219 El Siglo XIX México, IR de enero de 1861. 
220 "Escuela de Artes y Oficios", en El Monitor Re¡mb/icano. México, 21 de sept!Lmhrc de 1867. 
221 "G-Jcctllla: Revista de Periódicos", en El Monitor Rep11hlicano. México, 13 de octubre de 1867. 
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2.2.2 LA PRIMARIA EN SOCIEDADES DE DENEl<'ICENCIA 

Existía para los niños de escasos recursos la opción de hacer su educación primaría en 

sociedades de beneficencia, caracterizada principalmente por insuficiencia para cubrir la 

capacidad y necesidades de la población en edad escolar, también existía incapacidad en 

cuanto al uso de los métodos de enseñanza utilizados y sus técnicas; los planteles o 

establecimientos destinados a este fin apenas alcanzaban a cubrir entre 1 O y 12 por ciento del 

total de jóvenes y niños que requerían de este tipo de instrucción. 222 Esta situación era el 

resultado de una larga y coru.1ante sucesión de gobiernos que luchaban por el poder durante el 

periodo que procedió a la conswnación de la Independencia y que se prolongó por más de 

cuatro décadas. Durante ese tiempo el país fue escenario de una incesante inestabilidad 

polftica, manifestándose en un gran número de rebeliones y pronunciamientos que 

provocaban la constante improvisación de ejércitos en los grupos contendientes, creando una 

situación que impedía prestar atención y los recursos que requería la educación; no ajenos a la 

problemática que vivían. los escritores contemporáneos hacían referencia a las desastrosas 

consecuencias de las guerras y en los diarios capitalinos aparecían notas corno ésta:n_' 

I~1 Sociedad Mcrumtil. En su cditoritd titulado "Las Revoluciones y la Educación" dcmucstr.i, que nuestra' 
luchas fr"Jticidt~,. ha sido la rfumra cmstantc. el tih;táculo pcnrumentc. pam dar al pudilo una educación 
prO\tthosa; 'ª' rc·volucimcs ... sm la• que han matado la minería, la agricultura y la' artes, y arrancando á la; 
h11nbrcs del productivo tmhijo que les propm:ionaro >u bienestar y la educación de >us lluniliarcs, los 
condenaron á la miseria y a la dcscspcradón. 

El tremendo desgaste causado por las luchas interminables entre conservadores y liberales, así 

como la defensa de la soberanía del país, habían llevado a los gobiernos a una situación de 

pobreza generalizada que, entre otras consecuencias, impedía canalizar los recursos 

económicos que se requerían para la creación de escuelas públicas. 

La sucesión de gobiernos no hicieron prácticamente nada para fomentar la instrucción 

pública, los hombres se rebelaban una y otra vez en el poder sin que se diera algún cambio en 

m lJc acuerdo con estimaciones hechas en 1857, existfa en México una población en edad escolar que 
ulcan7aht1 la cifra de 1,557,403, de los cuales sólo 185,752 reclhlan instrucción, y 1,371,651 niftos (88%) no 
tenlan acceso a la educación debido a In falta de escuela' y macstrus. 
"'Diario Capitalino. México, 15 de octubre de 1867. 
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el sistema educativo. En esta época era común encontrar notas pcriodlsticas como la 

siguiente: "Los gobiernos que se han sucedido no han concedido a la instrucción pública lUla 

importancia igual a la influencia que ejerce sobre el carácter de una nación: a esta causa 

atribuirá tal vez la historia de su inestabilidad". 224 

Sólo algunas instituciones de carácter privado, encabezadas por filántropos, se ocuparon de 

fomentar la enscñanm pública primaria, desempeñando un importante papel en la tarea de 

hacer llegar la educación elemental a la población infantil, teniendo corno objetivo brindar 

instrucción a la niñez sin fines de lucro. 

Entre estas instituciones educativas destacan por su organización y cobertura la Compaiüa 

Lancasteriana, El Hospicio de Pobres y la Sociedad de Beneficencia para la Educación y 

Amparo de la Niñez Desvalida, dependencias que caían en la categoría de beneficencia 

pública; se incluyen dentro de educación primaria porque al mismo tiempo se constituían en 

centros de instrucción elemental para los niños que asistían. 

La Compañía Lancasteriana fue fundada en febrero de t 822 por Manuel Cordoniw, Elogio 

Villarrutia, Agustín Buenrostro, Manuel Femández Aguado y Eduardo Tuseaw de Linares; 

quienes tenían como propósito establecer y propagar en México el sistema de enseñanza 

mutua implantada en Inglaterra por Joseph Lancaster:225 

Sus csfUCl"z.a; dicroo sus r"5Ultadffi. .. imp<.'trar la prctccción gubcmativJ, y por acuerdo de la rcgrncia de allmces 
solicitada por lturbide el 16 de marm, se les cmccdló para la primera =ucla el local que en la coc- lnquisición 
se llamam Sala del Secreto... la primera escuela Lanca.'ilcriana rojo... nombre del Sol... nació la cornpaf\la 
l..mtca>.1criana. cnulucida al traW:s de inmensas dificultades pcY h<Wnbres dignos de tierna y bendecida manaría. .. 

Para el año de 1843 esta compañía se había extendido a más de 16 estados en la República226 

y se sostenía principalmente de los fondos que destinaba el gobierno para este fin; celebraba 

sus reuniones de fm de año haciendo formales invitaciones a personalidades sobresalientes de 

224 El Monitor Rep11h/icano. México, 26 de mayo de 1857. 
22

' "Instrucción Pública. La Compallla Lanc.tL•tcrinna", en El Monitor Rep11hlicm10. México, 22 de diciembre 
de 1867. 
226 Coslo Vlllcgns, I>. Op. cit., PI'· 646-647. 
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la política y la sociedad, así como a periodistas y público 'en general, buscaban el apoyo que 

demandaba sus servicios. 

Entre sus invitados de honor se encontraban regulannente el presidente y su esposa. En este 

tipo de festividades se hacia la entrega de premios a los alumnos que hablan destacado por su 

aprovechamiento durante el afio en las escuelas pertenecientes a la compañia, amenizadas con 

presentaciones musicales ejecutadas por alumnos, además se exponían los trabajos manuales 

realizados durante el año escolar. 

Como principal objetivo de estas reuniones se tenla el de informar a las autoridades de los 

trabajos realizados por la compaftia en todas y cada una de sus escuelas y exponer los 

requerimientos presupuéstales para los gastos del siguiente año. 227 

Los presidentes de la compañia eran electos en sesiones periódicas, y llegaron a ocupar estos 

cargos personalidades corno Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Riva Palacio, Miguel Lerdo 

de Tejada y otros.22
K 

La organización de los lancasterianos era objeto de reconocimiento por su labor de educar a 

niños pobres en la medida que su capacidad lo admitia. Se permitían, incluso, seleccionar a 

sus maestros, quienes ocupaban los puestos por oposición.229 

En el transcurso de la década que nos ocupa, debido a las incesantes luchas que se libraron, 

primero la Guerra de Tres Años (1858-1860) y luego la invasión francesa (1862-1867), el país 

vivió una fuerte crisis económica la que repercutió también en establecimientos educativos 

corno los que sostenla la Compañia Lancasteriana, lo cual provoco serios problemas para 

cumplir con su cometido, debido a la lhlta de pago de las asignaciones que recibía 

mensualmente, está situación originó serios desajustes en su programa, en éste tiempo se dejó 

de pagar a los directores de las escuelas el sueldo de muchos meses. A pesar de las grandes 

dificultades políticas y económicas la Compañia continuó con su labor; un infonne que se 

dirigió al "Soberano Congreso" en 1857 indicaba que se habla educado por el sistema 

Lancaster, sólo en la Ciudad de México, a más de 18,000 integrantes de la población escolar 

de ambos sexos durante ese año y, al finalizar el año de 1867, sumaban ya cerca de 30,000 los 

nifios educados por ese sistema. 230 

227 "Remitidos", en El SigloXIX. México, 14 de febrero de 1861. 
228 "Remitidos", en /i/ Siglo XIX. Mé><ico, 9 de enero de 1 R63. 
229 "Noticias Nacionales'', en t;t Siglo XIX. México, 23 de mayo de 1863. 
"º "lnslrucciím l'úbllca", en/;/ Monitor Re¡mhlicnno. Mé><lco, 22 de dlclemhrc de IR67. 
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Este sistema en México hacia posible que un solo maestro estuviera a cargo de una escuela, 

atendiendo los distintos grados a través de la instrucción que se daba a los alumnos más 

adelantados y quienes se convertlan en sus auxiliares, ocupándose el maestro de la 

disciplina y dejando la educación, en buena medida, en manos de sus asistentes, teniendo 

cada uno de éstos entre 1 O y 20 niños a su cargo para instruirlos según las indicaciones del 

maestro. 

Al respecto Monroy Guadalupe 107 anotó: 

"Niños sin ideas ni conciencia del elevado y noble objeto de la enseñanz.a, son encargados 

de instruir y educar a los otros un poco más abajo de su nivel mental, resultando un efecto 

parecido a aquello del adagio un ciego gula a otro ciego". 

Estas medias hablan sido ajustadas debido a la fulta de profesores que instruyeran a los niños 

en materia de educación, en ese entonces escasez de profesores. 

La Sociedad de Beneficencia para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida fue fundada 

en 1846 por Vidal Alcocer. En ella se proporcionaba, sustento e instrucción elemental a niños 

necesitados. 

El Sr. Alcoccr ••• f!JJLÍl. .. antes de uhlndmar el mlllldo, del C!.]ICL'láculo de muchas fumllias de artesanos. .. que 
hablan tenido su mgen en tas C5CUClas que fundó ... Más tarde pmgr<.."'1fm ésto, ... no ohitante que IC!i rica; no le 
dalxln su aP'J,)O, y que IC!i curas, excepto w10 solo. rcchar..irrn csoo establecimientos. .. El gobierno fntervino en 
estas =uclas, y qucdarm definitlv.unente cml>1ituidC!i amo hay se hallan. 231 

Al inicio de la década de los cincuenta se contaba con 13 escuelas creadas por esta sociedad, 

nueve para niños y cuatro para niñas; en 1857 babia aumentado a 26 el número de escuelas en 

·las que se enseñaba a cerca'Cle 7,000 niños, contando además con talleres y academia de 

música, 232 para 1858 ya se tenian 33 escuelas, las cuales se sostenlan principalmente con 

limosnas y en ocasiones eran auxiliados por aportaciones del gobierno del Distrito Federal:2.'3 

231 ¡;¡Siglo XIX. México, 20 de octubre de 1867. p. 254. 
"'HI Monitor Repub//cono. México, 14 de enero de 1857. p. 4. 
"" l.nrroyu, I'. Op. ch. p. 254. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



102 

Como las demás escuelas que se sostenían con aportaciones públicas, la sociedad de 

beneficencia procuró tener a personalidades que se distingulan por su interés en la educación 

popular para contarlos entre sus socios supernumerarios, como era el caso de Ezequiel 

Montes, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Guillermo Valle, Ignacio M. Altamirano, Manuel 

M. Zamacona y Mariano Riva Palacio, entre otros;2-'
4 también se celebraban las entregas de 

premios entre los alumnos de sus escuelas en igual forma que lo hacia la Compru1ia 

Lancasteriana, y aprovechaban este tipo de reuniones para requerir el apoyo gubernamental; 

por este motivo se encontraban entre sus principales invitados el Presidente de la República y 

sus ministros, encargándose el primer mandatario de la premiación. 

En estas reuniones se informaba sobre el estado que guardaban las escuelas de la sociedad y 

de sus necesidades. 

El Hospicio de Pobres era una Institución de beneficencia que asistía a niños y niñas 

huérfimas, donde además de alojarlos y alimentarlos se impartía la instrucción elemental. Esta 

casa de caridad fue fundada por el Capitán Francisco Zuñiga, e inicialmente se le llamó 

Escuela Patriótica y se inauguró el 1 de julio de 1806, dando albergue a 16 niños y 12 niñas. 

A partir de 1819 fue en decadencia por fulta de recursos. En abril de 1845 el hospicio quedó 

casi destruido a consecuencia de un temblor, encargándose de su reconstrucción material 

Francisco Fagoaga.235 

Para su sostenimiento se auxilíaban parcialmente con fondos del ayuntarniento.2-'6 Al igual 

que en los demás establecimientos educativos, la inestabilidad política del pais causó graves 

problemas al hospicio, y aunado a esto la fulia de interés por los responsables de su dirección 

hizo que fuera decayendo cada vez más. Al inicio de la década de los cincuenta, en el reporte 

de una visita efectuada al Hospicio de Pobres, publicada en un diario capitalino,237 se muestra 

el abandono de este centro en el que se encontraban niños, niñas y ancianos. En la cocina, 

indica el acta de visita, se encontraron algunos trastos desestañados. 

1;,., la escuela de hnnl:rcs. .. unas cro1uncs que inf.,,.1311 el aire dentro de la misma pi esas dmde están las nlftas. Al 
fin del salón de la escuela hay lDl cuarto que sirve de calalxun, cxccsiv.uncntc ascuro y sin ventilación, hfuncdo y 

,,. "Noticia• nacirnmlcs", en El Siglo XIX. México. 28 de mwiembre de 1867. 
235 AlvarC7, J. R. ( 1978). f:11ciclopeclia ele México. t VII, México. p. 15. 
"" lil Afonitor R~puhlicano. México, 22 de diciembre de 1867. 
237 "Noticias sucltiL•", en /.a Sociedad. México, 9 dej1mh1 de 1860 (neta de visita del 26 de fehrL-ro de 1860). 
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lleno de lmuru, lo que l)(jcsnás de hacerlo malsm10, lo conslitll)'! en w1 castigo cruel paro W1 nlno .•. l .o; calln; de 
tu casa cstahan cnsolvJdn;, brotundo el lodo por su tr.ín•ilo ... hay unus cuartus que son \\!l'dadcrrn p;mtmlC,;, sin 
'1:11tiluclón y que pueden inícstar Ja ctt.'ilL .. e11 la m.u patriótica .•. el cumím está cmstnddo sin divisiones Jo cml 
no es ct111\Ullcntc u ~. mor.il y u Ju 1b:cnciu. 

Como en el caso de otros centros de beneficencia, para llamar la atención de la~ damas 

invitadas a participar corno socias, asi corno de las autoridades, el hospicio hacía funciones23
R 

en las que participaban los huérfanos o alguna banda de música militar239 con el propósito de 

atraer a los invitados, informar de sus actividades y ni mismo tiempo, solicitar el apoyo 

económico que necesitaban. 

Al finalizar el año de 1867 el Hospicio de los Pobres contaba con una población de casi 700 

huérfunos, entre hombres y mujeres, encontrándose también entre ellos algunos ancianos. 240 

23
• "Noticia.• nacionales", en El Siglo XIX. México, 7 de julio de 1862. 

2
'" ldem, 25 de noviembre de l 867. . 

240 Jdem. 
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2.3 REESTRUCTURACIÓN EDUCATIVA A FAVOR DE LA NIÑEZ DE 1868 A 1896 

La preocupación de hombres comprometidos con la sociedad de aquellos tiempos, hizo 

posible el cambio en materia de educación, con la ayuda de personalidades como: el doctor 

Ignacio T. Chávez, Ezequiel A. Chávez, Gabino Barrera, etc., participaron de forma activa 

en el nuevo camino que abrió paso a una fonna distinta de pensamiento y lograron con ello, 

un giro de 360 grados en el rumbo de la educación, con el que se avanzó en la atrasada 

educación. 

Hasta entonces sólo habia existido enseñanza sólo para unos cuantos, aderezada con la 

única religión existente "el catolicismo", elemento que había entorpecido desde la colonia, 

el crecimiento del pals; pero el compromisos de esos hombres con la población 

promovieron la acción del cambio en México a favor de miles de niños que no contaban 

con educación. 

En enero de 1867 el doctor Ignacio T. Chávez presentó la propuesta del primer Plan de 

Estudios Total, planeado analiticamente para realizar y conducir la educación del Estado de 

Aguascalientes; el plan abarcaba a las escuelas primarias, de agricultura, veterinaria, y 

geógrafos: "todo aprobado por el gobernador -Coronel D. Jesús Gómez- el 11 de enero de 

1867, apenas tres y medio semanas después del dla en que se habla hecho cargo de su 

puesto de gobierno. El plan fue publicado seis días más tarde en el periódico El 

Republicano." 241 

El 1 S de enero el doctor Chávez colaboro para que se logrará la apertura de la Escuela de 

Agricultura y la de estudios preparatorios, antecedió en un año al plan de la Escuela 

Nacional Preparatoria, realizado por el también doctor Gabino Barreda; vio abrir las puertas 

de San Idelfonso el 3 de febrero de 1868 con un número de 900 estudiantes. Barreda fue su 

director por diez años. Esto había sido posible gracias al triunfo de Benito Juárez en 1867 

sobre Maximiliano y el Partido Conservador, lo que significó la consolidación del 

movimiento liberal. 

241 Chávcz l.avlstn, 1;,,.cq1dcl Adcodato, ¿/Je dónde venimos y a dotule vamos?, México, Asociación Civil 
ll7cqulcl A. Chi\VC7. PI" 187-191. 
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El país inauguraba otro momento politico y un proceso de cambios ideológicos y 

educativos, un momento de búsqueda de altemativaq para la construcción de un modelo de 

país que dejaba atrás la etapa del dominio ejercido por la Iglesia católica romana.242 

Ignacio T, Chávez, profesor de fisica natural y fisica aplicada, fue un hombre consciente 

del momento por el que atravesaba el país, y percibió el eco de los hechos y las 

consecuencias del movimiento, plasmó sus inquietudes en diversas reflexiones "Es el 

destino para un pueblo ... que ... carece de moral, desaparecer en medio del desorden, de la 

miseria, de la vergüenza, y el deshonor público ... por eso los planteles de Instrucción 

Pública, debe atenderse con especial cuidado, la educación moral de los alumnos."243 

No era gratuito que pensara de esta forma. En su juventud este personaje había iniciado sus 

estudios en Ja Ciudad de México y, debido a la guerra de Reforma, había tenido que 

emigrar a otro estado, al igual que numerosas familias de posición acomodada; él se 

traslado a Guadalajara para continuar la carrera de medicina, porque casi todas las 

instituciones del país fueron afectadas por la perturbación repentina de las luchas por el 

poder. 

Regresó_ a la capital del pafs para presentar sus exámenes profesionales el 22 y 23 de 

noviembre de 1865, y retomó a Aguascalientes, a donde "no sólo llevaba el titulo de 

médico de la fucultad de México, sino una inmensa experiencia de vida y una gran 

comprensión de los problemas que existían y las necesidades de todo el país."244 

En su ciudad natal contrajo nupcias con Guadalupe Avista y Rebollar, a quien habla 

conocido en México. De esta unión nacerían Samuel, Ezequiel, Esther, David y Tob(as. 

Ezequiel "vio la luz infinita" el 19 de septiembre de 1868, a las 7 de la noche. A pesar de 

las Leyes de Reforma, en la iglesia se hacia lo que: "al cura se le pegara en gana", así que 

por su decisión, el día del bautizo de Ezequiel dijo: "Le llamaremos también Adeodato" 

Ezequiel Adeodato Chávez Lavista fue el nombre que lo identlficaria como ciudadano 

242 Hale, A. Chnrlés. La transformación del liberalismo en Mérico afines del siglo XIX, México, Vuelta, p . 
. 235. 
243 Chl\vw, Lctlcln, Recordando a mi padre, Mé>dco, tomo 1-11, Asociación Civil E7.cqulcl A. Chávc-J., p. 26. 
244 Cht\Ve/, E. A, (lp. cit., pp. 187-191 .. 
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nativo del estado de Aguascalientes, hombre que contribuyó con el ·avance de la 

educación. 24s 

A pesar de que la Iglesia católica en aquellos años perdía fuerza, lo que se vivía en la 

cercanía de las viviendas que tenían una Iglesia en la ciudad de México, eran grandes 

fiestas religiosas, a pesar de la bancarrota en la que se encontraba el pals y antes de la 

llegada de Diaz. 

·Ezequiel Ad.eodato habla nacido en un país con altos indices de mortalidad infantil; un 

pals donde. se del:iatla por alcanzar el progreso o quedarse en el oscurantismo y la 

ignorancia. 246 
. ·: 

En ese tiempo existlan en la memoria política demandas de cambio en la sociedad 

mexicana, manifestados en la "Oración clvica" del doctor Gabino Barrera, leida en 

Guanajuato con motivo de los festejos de Independencia el IS de septiembre de 1867; ideas 

inspiradas en el modelo positivista de Augusto Comte. 

En ese entonces existla la imperiosa necesidad de vencer el atraso y propiciar las 

revoluciones mentales en las nuevas generaciones; una nación, en donde la Iglesia católica 

romana dejaba de tener superioridad jerárquica dentro de la educación y además perdía 

aceleradamente sus bienes. 247 

Una las opciones para engancharse al motor de la modernidad fue la creación de la Escuela 

Nacional Preparatoria en 1868, lo cual contribuyó al desarrollo del pensamiento científico y 

se esperaba contribuyera a la formación de mejores hombres en el terreno de la ciencia 

como futuros dirigentes de la sociedad, según apuntaban comtiana. Su plan de estudios se 

rigió por la filosofia positivista, ésta no otorgaba crédito a la moral, ni daba pie a un criterio 

propio y, menos aún a la psicologla. Construir una nación o una nueva generación de 

mexicanos era algo con lo que soñaba Barreda: 

245 Lcticlu CháVC7, hija de Ezequiel A. CháVC71 se ocupó por mucho tiempo de editar los trabajos de su padre, 
y el Tomo 1 y 11 de Recordando a mi padre; dice que Adcodato significa ¡Dado u Dios!, dado pur Dios como 
en w1 sentido más extenso: p. 36. 
246 El mismo Chávcz rcali~.ó w1 estudio genealógico donde L'llcontró que SIL• antepasados se ubican L'll Espal\u, 
en el afio de 1500, en !u pL-rsona de Don Juan de Vllla.o;cllor y Orozco, rroduL1o a su vez de Miguel Gil de 
Bucancgra, u través de siete gL'llL'l'acioncs. Don Juan de Vlllusei'lur llegó a México en 1523 y falleció en 1566. 
Al dL'Cir de su hija Leticia. "Ju bibliograíla que de él escribió el I.lcenciudo Don Ignacio ()·.ivilu Garibal, fue 
conquistador de la NuL'V'd Espaftu, fundador de Vulladolld (Morclla)". En Recordando a mi padre, pp. 17-21. 
247 ruL"lltcs Mares, Jnsé, "Prólogo" de Gablno llarrcdu, en Estudios, México, IJNAM, 1914. 
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llorrur nípiw1111L'tttc toda distinción de rill'.a y orlgencs unte los mexicmms, cdnc.'mdolos n111e los mcxicmms, 
educándolos 11 tndos de wm mnncra y en un mismo cstubkchniL'tlto, L'OO lo cual sccrcunln kwis de fraternidad 
lntimu entre todos ellos, y se prommciarún nuevos L'llluccs de familia.•, único medio con que podrim llL'gar 11 
extinguirse ltL" füncstm\ divisiones de raz.as.2"R 

La educación en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), fue cuestionada por su sistema de 

disciplina, 249 pero a pesar de ello logró consolidarse como foco de desarrollo científico e 

intelectual. 

Debido a los cambios, que se generaron en la sociedad mexicana existieron enrrentamientos 

entre los Conservadores quienes antes de la Refonna tomaban decisiones y los liberales, 

asimismo suman en carne propia el nuevo sistema educativo, promulgado por Juárez. El 2 

de diciembre de 1867 tuvo lugar una discusión sobre el significado de instrucción y 

educación,250 y, por otra parte, la Repubtica restaurada arreció la posibilidad de trabajar con 

problemas en el ámbito social, existía un pueblo que demandaba 1,557,403 plazas 

educativas para niños en edad escolar, de los cuales 1,371,651 se quedaban sin poder asistir 

a la escuela, es decir, 88% del total. 

Ésta situación manifestaba instrucción para la niñez, sólo en un 12%, esto era resultado de 

la desigualdad en la distribución de las riquezas en nuestro país, lo cuál se apreciaba en la 

división de clases sociales: unos eran los niños de "posición económica holgada o alta" y 

otros niños conformaban la "clase baja". 

Los niños de clase alta contaban con apoyo económico, factor que les abría las puertas ante 

cualquier situación; en conflictos armados tan común en esos días, las familias adineradas 

viajaban a otro lugar de residencia con sus hijos, trasladaban sus casas a placer; además en 

materia de educación asistían a escuelas privadas y tenían acceso a clases extra escolares, 

248 Barreda. Gabino, Opúsc11los, cliscusione.v y disctusos coleccionados y publicados por la asociación 
metodof/lia Gabino Barrera, México, Imprenta del Comercio de Dublln y CháVC7, 1887, pp. 81-84. 
249 Vurios autores han reportado que hubo algunos intentos por desaparecer la Escuela Nacional Preparatoria; 
crllicos sobre su forma de trabajo y los pro1xísitos que se tenla, desde luc-go cru una propuesta que iba contra 
los sistemas de L'tlsctla!U'a de la Iglesia y sobre todo tenla un móvil polhico, loo; conscrv".tdorcs buscaban que 
no prospcruru nuestro (lllis. Consúltcsc u BcilL"I", Méndcz y Harnircz, El posilivi.m10 mexicano, bosquejo 
histórico, México, 1983, LINE, UAG-UA7~ serie Educ.ación y Sociedad; Lcmoinc, E. /,a Escuela Nacional 
l'reparatoria, México, UNAM; 7.ca, L<.0opoldo, El positivismo en México. México, FCE. 
2'° Monroy, Guadalupe, "Instrucción pública", en Cosfo Vilicgu.•, l>anicl, //i.vtoria mnúc•ma de México, 
México, l lcrmcs, tomo 111. 
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con profesores reconocidos de su misma clase social, maestros que asistlan a sus casas, lo 

cuál nos habla del cuidado en su educación por parte de los padres. 

Entre otras ventajas contaban con residencias lujosas, con todas las comodidades, sus 

muebles y articulas eran de corte francés, una habitación para cada hijo, sin importar el 

número de ellos, zonas recreativas, etc., la decoración de las casas de esta clase estaban 

decoradas y repletas de numerosos artículos y prendas con un profundo matiz religioso. 

Esa clase en el México de aquel entonces, intentaba mantenerse al día con respecto a la 

. adquisición de las novedades introducidas a nuestro país provenientes de los paises del 

viejo mundo principalmente de Francia, una vez que desembarcaban, viajaban a través del 

ferrocarril de Veracruz a México. 

Un circulo muy cerrado pertenecía a la clase alta, nii'los ricos por herencia y otros 

pertenecían a los nuevos ricos, los cuales eran hijos de industriales, quienes exportaban 

materias primas hacia el otro continente. Los niños de clase pudiente eran los únicos que 

podían aspirar a una carrera profesional después de pasar por la educación primaria, 

secundaria, la preparatoria y universidad. 

Mientras, los niños de clase baja: no contaban con los recursos económicos suficientes para 

comer, mucho menos para estudiar. 

Algunos vividores utilizaban a los niños como recurso para causar lastima para verse 

fu".orecidos con algunas monedas por los transeúntes que pasaban a su paso. Desigualdad 

de riqueza social señalada desde mucho tiempo atrás en México, por Humboldt en 1811 

como el cuerno de la abundancia en su célebre Ensayo polltico sobre el reino de la Nuei•a 

Espafla.z51 

México cobraba conciencia, y tomaba en cuenta a la polltica como una posibilidad de 

acción para sacar al país del atraso y lanzarlo a la modernidad; veía los contrastes de la 

sociedad, el culto a las buenas costumbres y la diferencia entre los "decentes" y la "plebe". 

Nii'los en algún tiempo, luego jóvenes y más tarde futuros hombres, pero únicamente los 

que formaron parte de la clase alta, fueron los que tuvieron acceso en aquella época al 

nuevo conocimiento, que se impartía en la "Escuela Nacional Preparatoria", fue el caso de 

una de las figuras más importantes en la historia de México en la educación; Ezequiel A. 

251 l lwnholdt, Alejandro. l'1••ayo poWico .mhre el reino de la Nueva &palla, México, Porrúa, tomo!, 11 Y lll. 
Un texto que compila Importantes IL'pcclos sobre l lumholdt es: l lumholdt dese/e México, de Juan A. Ortcog.~ y 
Medina, México, 1960, lJNAM. 
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Chávez; ingresa a esta escuela en 1882, fue entonces cuando se enfrentó a sus convicciones 

religio5as/creencia qÚe sostenían la existencia divina introyectada a través de la religión 
. ·-- - •:,· . ' 

·católica. 

El-presidente de México liab!a trazado metas definidas para modernizar a la nación por 

medio ,de' ta paz, el orden y el progreso, como en la parca consigna del gobernador de 

JaUsci:i," Ignacio L. Vallarta: "menos política y más administración", que terminaría por 

caracterizar su gobierno. Por otra parte, el modelo de la sociedad francesa se adoptaría 

como gula para Ja vida social, educativa y cient!fica y poder alcanzar a otros países 

entonces a la vanguardia: Francia, Inglaterra, Suecia y Alemania. "Porfirio Díaz, el caudillo 

triunfante, se habia propuesto dos fines, cada uno condición del otro: suprimir toda 

actividad revolucionaria y engrandecer materialmente a la nación".252 

Ezequiel estaba ante el concepto de una nueva patria y una nación sin fronteras. 253 Los 

estudiantes que habían ingresado al ENP, enfrentaron la crudeza del positivismo que 

negaba la idea de Dios, del alma inmortal y de los sentimientos de los hombres; además 

afirmaba con toda certeza el pensamiento científico y concebía al hombre como eje y razón 

de la sociedad, la población estudiantil en aquellos tiempos era netamente católica y 

seguramente atravesaron sin numero de conflictos ante tal panorámica. 

Disyuntivas que Ezequiel salvó con la inteligencia y sabiduría, él formó su propia 

convicción filosófica a sus 16 años y mostró interés por la ciencia de la psicología, a la que 

identificarla al hacer la crítica al positivismo; sus argumentos de la existencia de Dios a 

fuvor y en contra del positivismo le permitieron la necesidad moral y psicología en los 

estudios del hombre. 

La corriente positivista que le habla tocado vivir a Chávez se dividia, según Beller, Méndez 

y Ramirez, 254 en dos vertientes: la primera, desde la República restaurada, y la segunda a 

partir de la asunción de Porfirio Díaz hasta el establecimiento de la Universidad Nadonal 

de México. 

Esta segunda vertiente se apoyaban en los textos de Stuart Mili y Herbert Spcncer, trataban 

de la problemática entre la religión y el conocimiento científico positivista. 

m Bcllcr, MéndCJ. y Hamírcz. s. a. El positivismo mexicano, México, lJAM-X pp. 138-140. 
"' Un aspecto muy importante en la vida de Chávcz era la participación polltica de su padre en la vida 
nacional, ejemplo para su consolidación como pcrs<ma que se apropia de la demanda de aportar para el país, 
su país. su patria, con un especial S<.'lltido del deber , su convicción religiosa no lo dejó nunca a la deriva. 
254 Bell~..-. Méndc/. y Ramírc-/. s. a. El po.•ilivismo mexicano, México, lJAM - X. pp. 138 - 140. 
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Estn discusión se gestaba en el seno de los grupos preocupados por el estudio de los 

fenómenos de In mente y del espíritu, que cobraron fuerza a partir del periodo presidencial 

de Manuel González. 

Chávez, se ubicaba en la segunda vertiente. Su propuesta educativa segula un desarrollo 

uniforme en el que asimilaba y conciliaba de manera particular la ciencia, lo humano y el 

espíritu, y se encontraba en instituciones sociales como: la Escuela Nacional Preparatoria, 

la posibilidad de realizar nuevos proyectos. 
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2.4 LA EDUCACIÓN DURANTE EL PORFIRIATO 

El que las escuelas fueran laicas ocasionó grandes debates entre los personajes de diferentes 

instituciones; unos declaraban que la opinión de que en virtud de la uniformidad todas las 

escuelas deblan ser laicas quedaba descartada, pues entonces también todas debían ser 

gratuitas. 

La obligatoriedad fue una nota propia de la escuela primaria elemental, la gratuidad de la 

primaria oficial y el laicismo de todos los grados de la instrucción oficial. Precisamente la 

inteligencia de este concepto de laicismo fue el núcleo de las controversias educativas de la 

época, pues para los católicos laicismo era sinónimo de irreligiosidad, concretamente de 

anticatolicismo, mientras que Sierra se empeñó en la neutralidad. 

Justo Sierra, Subsecretario de Instrucción, pretendía conquistar a la mujer con la escuela 

laica, esto fue creando de la escuela laica: "un solo evangelio: el de la ciencia, y una 

religión única: la de la Patria'', lo cual tuvieron que aceptar los católicos25s 

Como resultado de los congresos efectuados se decretó en 1891 la Ley reglamentaria de la 

instrucción pública en el Distrito Federal y sus territorios, creándose 24 escuelas 

municipales, estableciéndose el sistema simultáneo y se aumentó el número de profesores. 

Incontables fueron naturalmente las congregaciones de Indios, pueblos y ranchc-rlas que continuaron 
desprovistos de escuelas primarias y la.' villas y ciudades que no las tuvieron en número suficiente. en tanto 
en la capitnl de la república y en la de varios estados proscgulan fubrlcándose profesores y profesionales al 
por mayor. 2'• 

2" Villcgas, Abclardo. (1972). Positivismo y J>orfirismo. SEP-Setentas. México. pp. 76-80. y Leal, Juan 
Felipe. ( 1972). La llurguesla y el Estado Mexicano. El Caballito. México. pp. 77-80. El rcconnclmiento de las 
capacidades y derechos de la mujer se vio en varios planos: como medios de difusión fungieron la escuela, las 
revistas y los periódicos; la mujer crnpe7aba 11 involucrarse en la vida pública. 
256 Vera Estaftoi, Jorge. ( 19113). l listoria de la lti.-voluclón Mexicana. Orfgcnes y resultados. Porrúa. México. 
p. 40. 
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En 1896 tanto las escuelas municipales del Distrito Fédernly territo~lc,is ~~~n ª.depender 

directamente de la Dirección General de Instrucción P;iinnrin,Jústifi~~~ estnllledid~ ccm 

el motivo de unificar la enseñanza.257 

El total de escuelas entregadas a los federales fue de 417: 113 en In Ciudad de México, 174 

en las prefecturas del Distrito Federal y 130 de los territorios. El 3 de junio del mismo año 

se reglamentó la Dirección General de Instrucción Primaria y el 7 de noviembre la 

instrucción primaria superior, es decir, entre la elemental y la preparatoria.25
R Es hasta 1897 

cuando la cuestión de la uniformidad de estudios fue perfectamente resuelta por los 

pedagogos del extranjero, y se discutió también en México cuando Gabino BaiTeda fundó la 

preparatoria. 

En los congresos de instrucción de 1889 y 1890 se volvió a la discusión, ahora con énfasis 

en la exigencia de títulos a los maestros de enseñanza primaria. Se lograba con ello el 

objetivo de los cientlficos: unificar la enseñanza bajo los lineamientos de la ciencia 

positivista, tanto en la educación preparatoria como en la profesional, enfutizando la 

importancia de las características de dicha educación en la formación de hombres aptos, 

como conductores del orden, la unión y el progreso que el pais exigia. Diaz y los científicos 

determinaron qué clase de profesionales requeria el país, a quienes brindaron todo su apoyo 

para tratar de hacer de México una nación rica, fuerte y unificada. 

257 Casio, Villcgas. Op. Cit. p. 571. La unitlcaclón de la ensct'lanza fue un problema que origino grandes 
r.illémicas y que tuvo vigencia durante varios afias. 
"Op. Cit. pp. 572-573. Las distinciones emrc hL<; escuela.o; suplementaria.• y las complementaria.<; se reguló en 

1892, y en 1896 se reglamentaron l••• nocturna.• y diurnas para adultos. Se calculó que apena.• poco más del 
40% de tus escolares aslslfa y que esto se debla a la lejanla de las escuela.•. IA1 sit1utción en Tcpic era mejor ya 
que dcpcndla dirc-ctamenle del gobierno ll.-dcral; pero en CL'i todos los c-stados cercanos a la capital la 
Instrucción tro¡xm1ba, en opinión de quicnL-s dudaban de su capacidad. con el ohstáculn del indio. 
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CONCLUSIONES 

El concepto del niño de 1849-1899 en México 

Aspectos históricos 11 considerar. 

El concepto de niño que surgió dentro de la sociedad mexicana en medio de un escenario 

de guerra civil dividía en grupos o esferas sociales, durante la primera mitad del siglo XIX, 

nos sirve como marco de referencia para conocer el significado que tiene el niño en la 

actualidad, esto resulta más fácil de entender si somos capaces de asimilar el desarrollo de 

las generaciones que precedieron a esa época tales como nuestros abuelos que a su vez 

heredaron a nuestros padres un sistema de fonnación. 

En el aspecto educativo resulta cuestionable en su grado más utópico por pretender 

construir una nación más libre e independiente, lo cual era prácticamente imposible puesto 

que seguía un modelo social extranjero, que ninguna relación guardaba con las 

caracteristícas geográficas, sociales y culturales de nuestro país: este nuevo modelo 

educativo categóricamente fue un rotundo fracaso. 

No se tomaron en cuenta características propias de nuestra cultura, es decir siguió la lucha 

entre las creencias arraigadas con las impuestas, la situación de guerra que se vivía, la 

ubicación geográfica, el clima, la raza, el tipo de familia de la cual provenía los niilos en el 

mejor de los casos, o si habían perdido a sus padres como producto de los enfrentamientos 

en las numerosas guerras que había vivido el país, las condiciones de higiene en la 

vivienda, situación económica, su alimentación, los errores en la crianza del niño que 

hablan sido heredados de generación a generación; y aunado a todo esto la consideración de 

las caracteristicas propias de cada niflo. 

Un segundo problema que surge en la apreciación de la infancia recae en la lucha de 

poderes que sostienen diversos grupos políticos por alcanzar el poder y finalmente, cuando 

uno de esos grupos logra "tocar" ese poder no toma en cuenta las posibilidades y limítantes, 

pero sobre todo, las necesidades de sus gobernados, esto no ha cambiado mucho a través 

del tiempo ... y es asi como se ha construido la historia de un "México Independiente". Este 

círculo vicioso, se ha repetido con cada cambio de poder gubernamental, por ende, es fácil 

entender por qué no existe continuidad alguna en los proyectos educativos que emprende 

cada gobierno. 
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En el caso de estudio, el gobierno que rigió de 1849 a 1899 fue testigo de los cambios 

culturales y políticos que se alejaban cada vez más de brindar bienestar, salud y cambio a la 

parte de la niñez que más lo necesitaba, mientras que el niño era el único que 

contradictoriamente no era tomado en cuenta dentro del proyecto de nación que se 

planteaba. 

La ambición de los gobernantes por permanecer en el poder consideró solamente a un 

pequeño círculo de personas dentro del nuevo proyecto de nación: "los niños de clase alta"; 

y los niños que pertenecían a la población mayoritaria sólo se les mencionaba en los diarios 

como una enfermedad difícil de curar e inhabilitada para no pensar y ser libre. La clase 

mayoritaria sufría de pobreza, autoritarismo, esclavitud, maltrato, es la clase que ha 

sostenido y seguirá fortaleciendo a la clase pudiente . 

La visión del alma. 

El maltrato sufrido por la niñez mexicana dejaba profunda huella en el individuo por la 

forma de educación, la que era impartida en medio de llanto y sufrimiento, educación que 

estaba en manos de un grupo religioso (la iglesia católica), o bien, por aquellos que se 

aprovecharon de la niñez para explotarlos comercialmente para obtener un beneficio a 

cambio de su trabajo. 

La incapacidad de tener las necesidades primarias de abrigo, comida, casa, amor, escuela y 

una profesión generaban violencia en la población, desintegración familiar, enfermedades 

sociales como: la prostitución, el alcoholismo, delincuencia, drogadicción, violencia y el 

tabaquismo. 

La vida del niño no era perdurable en aquel entonces porque no existían las medidas de 

higiene también generalizadas para la población, sólo unos cuantos sabían leer. 

Ante la innumerable cifra de niños que morian, los intelectuales y científicos tenían sus 

ojos puestos en la salud como muestra de angustia e impotencia ante los elevados índices 

de mortalidad y no poder dar una respuesta concisa que aterrizara y diera solución también 

esto se debia a que las ciencias como la medicina, la química y la fisica apenas empezaban 

a realizar estudios en el aíre y en el ambiente que dieran respuesta a tal interrogante. 
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Estas afirmaciones demuestran el atraso cultural en el que nos encontrábamos como nación 

y ni aún los letrados de aquellos días podían aspirar a dar respuesta con respecto a lo que 

era un niño con el más alto Indice de mortalidad cuando no tenían respuesta para ello. 

A pesar de los cuidados y recomendaciones que se daban para salvaguardar la vida de los 

infantes, se olvidó el otro aspecto a considerar: el del alma, un niño sin amor no podría 

sobrevivir, un niño que no era tornado en cuenta ... tampoco; era obvio que si el menor no 

estaba considerado dentro de la planeación a futuro de la sociedad ideal, tan simple como 

que el niño tampoco serla tomado en cuenta en el seno del hogar, el niño no tenla derecho a 

opinar y esto, invariablemente se traduce en individuos que en su edad adulta no poseen la 

capacidad de elegir y de tomar una decisión por muy simple que sea. 

Reflexión final 

Considero que hay cosas innecesarias como el poder por un lado, porque el afiín desmedido 

por ese poder ha creado en los individuos "necesidades innecesarias" , se forma entonces, 

una construcción de pensamiento en la que se debe tener y acumular, por otro lado, 

pretender ser el país que domine sobre la Tierra, viene entonces el efecto de dominar a 

otros, lo cual repercute a su vez sobre las relaciones humanas que con el paso del tiempo se 

vuelven poco saludables precisamente por esa necesidad creada de dominar y poseer a los 

demás. 

Debe encauzarse a los niños en general desde sus primeros años de vida, en vías de 

construir una nueva humanidad que se acerque más a la propia naturaleza del hombre. 

Encontramos una historia que ha sido "maquillada" a favor de la clase pudiente, aquellos 

que detentan el poder y dominio de la Nación, más no así del pensamiento libre de los 

hombres, con ello podemos contribuir como profesionales para ofrecer alternativas 

congruentes con la necesidad de nuestra población con mayor conocimiento de lo que es el 

niño, independientemente del ángulo que se apreciare por su estrato social: ser "rico" o ser 

"pobre". Mientras los primeros eran la esperanza de la patria, el segundo grupo 

representaba un sinónimo de potenciales delincuentes que tarde o temprano habitarian las 

cárceles. 
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Al dar a conocer el verdadero proceso histórico del niño, se crea un vínculo sólido entre 

aquél y el resto de la sociedad, adquirimos por ende, la responsabilidad de tratar de 

· interpretar la forma en que podemos contribuir a satisfacer sus necesidades y expectativas; 

poner en práctica los métodos de enseñanza y salud fisica y mental más apropiados que 

favorezcan principalmente a la clase marginada que es el sector de la población que más lo 

necesita, pero, siempre a través del pleno conocimiento de la visión y óptica de la cual fue 

concebido, y finalmente, si es que se le ha tomado en cuenta y se le deja ser, como nos lo 

han hecho creer hasta ahora. 

Hay que darnos cuenta que no tenemos aún la cultura suficiente como país para otorgarle al 

niño el papel que se merece, ¿cómo educarlo? y ¿cómo dirigirlo?, si lo único que hacemos 

como adultos es volcar en ellos las frustraciones que trae consigo pertenecer a la clase 

trabajadora: sueldos insuficientes que dan por resultado la necesidad de tener más de un 

empleo y correr de un trabajo a otro, todos los dias. 

Por otro lado, también los niños cargan el peso de generaciones que no fueron enseñadas a 

amar, esto es, como en un principio lo mencioné, nuestros abuelos y padres fueron criados 

y "educados" bajo el sistema de la represión, del castigo, esto eliminó cualquier posibilidad 

de autoestima y fue repetido este esquema para las futuras generaciones, por esto, a crecido 

"la lucha de generaciones" entre padres e hijos, se ha dado origen también al surgimiento 

de subculturas entre nuestra sociedad, y además se han generado también tantos 

movimientos sociales en búsqueda del amor perdido y siempre acaba reprimido por los 

adultos, es decir, por la élite gubernamental. 

En la memoria histórica de nuestro pais, los mexicanos guardan la incapacidad de gozar de 

libertad, igualdad, cultura y acceso a la educación. 

No se cuenta con los planes a futuro en los que haya un espacio para nuestros hijos, los 

cuales necesitarán cuidados, de comida caliente y amor. 

No creo que sea tan dificil darse cuenta que el niño es un ser vulnerable, expuesto a recibir 

cualquier información de su entorno y un ser necesitado de cariño y amor; resulta atroz 
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pensar que fue formado desde una perspectiva de hombre inteligente, pero que había que 

desarrollar más su capacidad fisica para que pudiera sostener un fusil dados los tiempos de 

guerra que vivía el pa!s (esto aún se puede ver este cuadro en la historia contemporánea del 

mundo). 

Dentro de ese periodo de estudio tampoco encontramos el amor de la madre al hijo; un nifio 

necesita afecto, cariño, compasión, alimento y cuidados; se debe dejar de experimentar con 

los infantes para dar paso a una nueva humanidad, considerar los sentimientos del niño y no 

crear en ellos huellas imborrables que marcarán su alma durante la primera parte de su vida, 

y que tratarán de borrar durante el resto de la misma. 

Hay que romper con la incapacidad de no saber brindar amor como producto de una 

sociedad a la que se le negó de amar y sentirse amado. 

Sin embargo no todo está perdido, esta es la propuesta: crear una nueva visión dentro de los 

planes de la sociedad que incluya una formación más auténtica y humanista del individuo y 

no ser participes de una forma de control con la cual se llegue a la prosperidad· utópica en el 

"concierto de todas las naciones", sino promover una sociedad que busque una salud 

integral para sus niños y su fiunilia en la clase que más lo necesita: "la clase trabajadora" 

para que podamos aspirar a dar y recibir, lo que entonces y hasta el d!a de hoy no se le ha 

podido brindar a la niñez mexicana. 

Alejandra Carrillo Montiel. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 



A 

ABOLIR: 

VOCABULARIO 

(lat.· Abolere) tr. Derogar, dejar sin vigor [un precepto o costumbre]. 

ACASILLADOS: 

·ACÍBAR: 

Fig. Amargura, disgusto. 

ACOMPASADA: 

Adj. Hecho o puesto a compás. Que hablo o anda pausadamente. 

AGRARIA (O): 

127 

Adj. (lat. agrarium). Relativo n las tierras o al campo: el área es la unidad de medida para 

las superficies agrarias. 

ALBORNOZ: 

m. Tela de estambre muy torcido y fuerte. Especie de capa o capote con capucha. Bata 

amplia que se usa después del baño. 

ALFEÑIQUES: 

Se les decía de esa fonna a los niños débiles corporalmente hablando. 

ALUCINAR: 

(lat. Allucinari) tr.- prnl. Producir sensaciones o percepciones imaginarias. 

AMA: 

f. Dueña de la casa o de alguna cosa. Señora, respecto a sus criados. Criada de un clérigo. 

Ama de cría o de leche, mujer que cría en sus pechos a una criatura ajena. Ama seca niñera. 

AMPULOSOS: 

(de ampolla) 

adj. Hinchado y redundante: lenguaje; estilo; orador. 

ANARQUÍA: 

(gr. Anarchia; v. an-+-arqula) 
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f. Falta de todo gobierno en un estado. Perturbación de la vida pública por ausencia o 

relajación de· la autoridad. 

ANTICLERICAL: 

Adj. y n. m. y f. Opuesto a la influencia o injerencia del clero en los asuntos públicos. 

B 

BIFURCARSE: 

(lat. Bifurcarse, ahorquillado) 

pml. Dividirse en dos ramales, brazos o puntas. ramificarse, desviarse, separarse. 

SIN. Dividirse. 

BURGUESÍA NACIENTE 

La burguesía está compuesta por quienes ejercen profesiones liberales, y grandes 

terratenientes. 

e 
CADALSO O CADALSOS: 

SIN. Degolladero. m. Tablado o lugar en el que se ejecutaba la pena de muerte a un reo y 

que por su aspecto o condición produce horror y recelo haciendo pensar en Jos criminales. 

CALABOZO: 

m. Lugar seguro. Subterráneo, para encerrar presos. Aposento de cárcel para incomunicar a 

un reo. 

CALOSTRO: 

Primera leche que la hembra da a su cria. 

CASTA 

Los cronistas y viajeros los retratan como un grupo numeroso que llegó a alcanzar cierto 

poder, ya que muchos de ellos fueron hábiles artesanos, capataces de haciendas y minas. 

CAUCHO: 

Sustancia elástica y resistente que se extrae por incisión de varios árboles. Goma elástica de 

hule, pera o sonda que era utilizada para dar de comer al bebé prematuro, el que era 

introducido en una encubadora. 

CLAUSTROS: 

(lat. - tru, de claudere, cerrar) 



m. Galería que cercá el patio principal de una iglesia, convento, colegio, etc. 

CLÉRIGO: 

(lat. ecl. - icu) 

m. El que ha recibido órdenes sagradas. 

SIN. Cura;· • • 

. CLERO 

Té1mÍ~~ á~Ú~ado a los ministros de la Iglesia cristiana en contraste con los legos. 

CÉNTRALISTA: 
' 

Partid'Cí qu~··s~ inclina por reunir en un centro único ta autoridad. 

cóolGo::i . 
TÓdo'í:uer¡)ó de leyes dispuesto según un plan metódico y sistemático. 

COLISEOS 

(lat. Colosseau, colosal) 

m: Anfiteatro. Teatro. 

COLONIALISMO 

129 

Concepto que hace referencia a los territorios ocupados y administrados por un gobierno 

anteriormente ajeno a éstos mediante la conquista o asentamiento de sus súbditos, y en el 

que por lo general se impone una autoridad extranjera. Puede hablarse de colonialismo 

cuando un pueblo o gobierno extiende su soberanía y establece un control político sobre 

otro territorio, o pueblo, como fuente de riqueza y de poder. Esta relación concluye cuando 

el pueblo subyugado alcanza su soberanía o cuando se incorpora a la estructura política de 

la potencia colonial en igualdad de condiciones. 

COMÚN: 

(lai. Commune) 

adj. Que no es privativo de uno, sino compartido por dos o más al mismo tiempo. En el 

siglo XIX, se le enunciaba de esa forma al W. C. 

•COMUNAL: 

Adj. Común (no privativo). Común (pueblo). 

COMUNES: 

Baños o W. C. 

CONSCRIPTOS: 



(lat. - tu) 

adj. V. Padre conscripto. Recluta, quinto. 

CONSERVADOR: 
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Representaban a la clase alta, defendían los intereses del clero, de los grandes terratenientes 

y de la casta militar, buscaban mantener el dominio politieo, económico y social sobre el 

pueblo mexicano. La clase dominante estaba integrada por una mínima parte de la 

población, que poseía la gran mayoría del territorio del país, y estaba compuesta 

principalmente por miembros de la Iglesia católica, la cual había venido acumulando gran 

número de propiedades en todo el palq desde la época colonial; esta clase, en su condición 

de conquistador siempre dispuso de grandes extensiones, teniendo como limites los montes 

velan a lo lejos, además de que por lo general colindaban con más superficies susceptibles 

de apropiarse, haciendo crecer cada vez más sus territorios 

CONSUMACIÓN: 

(lat. Consummare) 

tr. Llevar a cabo totalmente [una cosa]. 

CONSTITUCIÓN: 

Ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guia 

para su gobernación. La constitución fija los limites y define las relaciones entre los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así las bases para su 

gobierno. También garantiza al pueblo determinados derechos. La mayoría de los países 

tienen una constitución escrita. Las constituciones pueden clasificarse mediante varios 

criterios: si están protegidas contra enmiendas (constituciones blindadas}, si presentan una 

clara separación de poderes, si las disposiciones pueden ponerse en vigor mediante revisión 

de la actuación del ejecutivo o del legislativo, si establecen un Estado unitario o federado, 

etc. Las constituciones escritas están asociadas históricamente al liberalismo politico y a la 

Ilustración. Tal es el caso de la historia del constitucionalismo español. Muchos estados 

autoritarios y totalitarios poseen unas elaboradas constituciones, pero, en la práctica, no 

tienen vigor para ser respetadas por el gobierno en el poder, que siempre puede no . 

acatarlas, suspenderlas o invalidarlas. 

CONVERGIAN: 

SIN. Coincidían. 

-



CRASA: 

adj. Grande. 

CRIOLLO: 
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Término que se utilizó por primera vez en el siglo XVI en Latinoamérica para diferenciar a 

los descendientes de los colonizadores europeos respecto de los indlgenas, negros y 

posteriores grupos inmigrantes. En los virreinatos españoles de América, el criollo era el 

hijo de españoles nacido en el Nuevo Mundo que, a efectos legales, políticos y sociales, se 

diferenciaba del 'peninsular', que era el nacido en España. En la época colonial los criollos 

formaron parte de la aristocracia latifundista y la burguesía mercantil, pero los cargos más 

elevados eran siempre asignados a los españoles peninsulares o 'chapetones'. Ello 

contribuyó a que los criollos fueran, en su mayoría, los precursores y caudillos de la 

emancipación de la América hispana. 

CRUP: 

Enfermedad del tracto respiratorio que se caracteriza por una tos áspera, seca, 'perruna', y 

por dificultad respiratoria. El crup recurrente puede ser debido a un fenómeno de alergia; en 

este caso, cada episodio es autolimitado y se cura sin tratamiento. El crup agudo puede ser 

debido a una infección de la epiglotis por bacterias. Esta situación, llamada epiglotitis, 

puede terminar en una obstrucción completa de la vía respiratoria y debe ser tratada por un 

médico. Ocurre sobre todo en los niños de 3 a 6 años de edad. Es necesario, para combatir 

la infección bacteriana, el uso de un antibiótico, oxigenoterapia y humidificación intensa 

del aire respirado. Si la insuficiencia respiratoria llega a una situación grave debe intubarse 

al enfermo (introducción de una sonda especial en la tráquea, como la usada para la 

anestesia general) para asegurar la permeabilidad de la via respiratoria. Si la intubación se 

hace imposible, debido a la inflamación de la epiglotis, se debe procurar una entrada aérea 

a la tráquea a través de la piel (traqueotomía). El crup agudo también puede ser debido a 

una infección viral de la porción inferior de la tráquea. Este crup viral suele estar precedido 

por una infección de las vias respiratorias superiores (catarro común) y aparece entre los 6 

meses y los 3 años de edad. El crup viral se trata únicamente con inhalación de aire húmedo 

y caliente. Puede aparecer también una tos como la del crup cuando se ha introducido un 

cuerpo extraño en las vías respiratorias. 

CULTO: 
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(del latfn cu//um, cultivar) 

Cualquier acto que tenga como objeto reconocer la soberanía absoluta de Dios y rendirle el 

honor debido. El templo es el lugar privilegiado del culto cristiano, como la sinagoga para 

los judlos y la mezquita para los musulmanes. Todas las religiones celebran de alguna 

forma actos de culto. Para el cristiano el culto externo es sólo el aspecto visible de una 

actitud interior, que es en realidad el valor religioso más importante. Es lo que el propio 

Jesús llamó (Jn. 4,24) el culto en espíritu y en verdad. 

D 

DECRÉPITO: 

adj. De edad muy avanzada y con achaques. 

DEGRADACIÓN 

(lat.-are +-de 11 +grados, grados) 

tr. Apartar de si [a una persona] del respeto que merece, de su reputación, etc., que tiene. 

Humillar, perder uno la estimación que tenia. 

DEMOCRACIA: 

(del griego, demos, 'pueblo' y kratein, 'gobernar'), sistema político por el que el pueblo de 

un Estado ejerce su soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido 

establecer. 

DESDEÑOSO: 

m. Que provoca indiferencia y despego menospreciativo. 

DISENTERÍA: 

f. Med. Diarrea dolorosa con pujos y sangre. 

DIEZMO: 

En aquellos dlas, la clase baja tenia que ·pagar una ofrenda para los santos. Cada primer dla 

de la semana cada uno de vosotros ponga según haya prosperado. 

E 

EDUCACIÓN LAICA: 

Aplicación a la enseñanza de los postulados del laicismo, lo que supone la neutralidad de la 

escuela en relación con los cultos religiosos. 

ECLESIÁSTICA: 

(lat. ecclesiastico;gr. Ekklesia, asamblea). Adj. 



Perteneciente o relativo a la Iglesia. 

ECLESIÁSTICO: 

(lat. ecclesiastico;gr. Ekklesia, asamblea). Adj. 

m. Clérigo. 

EN SO LV ADOS de ENSOLVER: 

(la!. Solvere, desatar) 

tr. Incluir [una cosa] en otra. 

ERGÁSTULA 

(lat. -lu) 

m. Cárcel de la antigila Roma destinada a los esclavos. 

ESCRUFULOSOS O ESCRÓFULA: 

(lat. scrofula) 
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estado caracterizado por una predisposición a ciertas afecciones de los sis temas 

tegumentarios, linfuticos y óseos. Tuberculosis crónica de los ganglios linfáticos y huesos y 

articulaciones. Adenopatía tuberculosa que se localiza con preferencia en cuello. 

ESTADO: 

Denominación que reciben las entidades pollticas soberanas sobre un denominado 

territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propia extensión 

territorial. 

F 

FÉRULA: 

(lat.) 

Palmeta (tabla pequeña): estar uno bajo la ... de otro. 

fig. Estar bajo su rígida dirección o dominación. 

FEUDALISMO 

En su forma más clásica, el feudalismo occidental asumía que casi toda la tierra pertenecía 

al príncipe soberano -bien el rey, el duque, el marqués o el conde- que la recibía "de 

nadie sino de Dios". El príncipe cedía los feudos a sus barones, los cuales le rendían el 

obligado juramento de homenaje y fidelidad por el que prestaban su ayuda política y 

militar, según los términos de la cesión. Los nobles podían ceder parte de sus feudos a 

caballeros que le rindieran, a su vez, homenaje y fidelidad y les sirvieran de acuerdo a la 
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extensión de las tierras concedidas. De este modo si un monarca otorgaba un feudo de doce 

señoríos a un noble y a cambio exigía el servicio de diez caballeros, el noble podía ceder a 

su vez diez de los señoríos recibidos a otros tantos caballeros, con lo que podía cumplir la 

prestación requerida por el rey. Un noble podía conservar la totalidad de sus feudos bajo su 

dominio personal y mantener a sus caballeros en su señorío, alimentados y armados, todo 

ello a costa de sufragar las prestaciones debidas a su señor a partir de su propio patrimonio 

y sin establecer relaciones feudales con inferiores, pero esto era raro que sucediera ya que 

Jos caballeros deseaban tener sus propios señoríos. Los caballeros podían adquirir dos o 

más feudos y eran proclives a ceder, a su vez, parte de esas posesiones en Ja medida 

necesaria para obtener el servicio al que estaban obligados con su superior. 

FILÁNTROPÍA: 

Actitud de amor hacia la especie humana, normalmente manifestada mediante actividades 

que promueven su bienestar. El impulso filantrópico es tan antiguo como la humanidad. En 

muchas sociedades, la ruptura de los grupos unidos por lazos de parentesco debida a la 

nueva ordenación de las ciudades, hizo que el Estado tornara medidas para ayudar a los 

pobres, los desamparados y los minusválidos. Análogamente, todas las grandes religiones 

(el judaísmo, el cristianismo, el budismo y el islam) reconocían y promovían el deber de los 

ricos de ayudar a Jos menos afortunados. Durante la edad media, se creó en Europa una 

importante red de asilos, hospitales y orfanatos, mantenidos gracias a los donativos de los 

grupos más ricos y a las colectas que hacían las iglesias. Sin embargo, con la aparición de 

las modernas naciones Estado, los gobiernos seculares reemplazaron a las iglesias, y ellos 

pasaron a ser los principales filántropos. 

En la actualidad, la filantropía se asocia con el desembolso de riqueza por parte de 

individuos y, especialmente, con la recogida de fondos por parte de organizaciones que no 

actúan por ánimo de lucro. 

FINCAS: 

f. Propiedad inmueble: una finca rústica. Arg. Establecimiento agrícola. 

FRATICIDAS: 

(lat. +- frater, hermano + -cida) 

adj. -s. [pers.] Que comete un crimen, crimen del que mata a un hermano. 

FUNÁMBULOS: 



(lat.- lu +- funis,' cuerda+ ambulare, andar)' 

m., f. Volta~ieroque hace ejer~icios en la cuerda o el alambre. 

SIN. Equilibrista. 

FÚNEBRE: 

(lat.) 
adj. Relativo a los difuntos, horas fünebres., fig. Muy triste, luctuoso, funesto. 

FUEROS: 

(lat. foru, tribunal) 

m. J.urisdicción, poder: eclesiástico. Cuerpo de Leyes. Privilegios. 

G 

GUERRA CIVIL: 

Duro tres años de 1858 a 1860. 

H 

HACIENDAS: 

(lat. fucienda) 

f. Finca agrlcola. Bienes y riquezas que se tiene, bienes o rentas del estado. 

HECTÁREAS: 

(hect-+área) 
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f. Medida agraria, equivalente a 100 a., o sea, 1 ·Hln2. Unidad o medida de superficie, de 

simbo lo ha, que equivale a 104 metros cuadrados. 

HEDOR: 

(la t. fceture) 

m. Olor muy desagradable. 

SIN. Fetor. p. us.; hediondez, fetidez. 

HOLGANZA: 

SIN. Descanso, ociosidad, holgazanería, irurióvilidad, quietud, desidia, dejadez, descuido. 

HOMBRUNO: 

adj. Fam. La mujer que tiene aspecto varonil. 

1 

IDIOTISMO: 

(lat. idiotismus, locución, der. del gr. Idiotismos, habla del vulgo). 

TESIS CON 
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m. Ignorancia, falta de letras e lnstrJc~ión. 
IGUALA: 

SIN. Igualamiento, equivaiencia,~emej~. convenlo, alia112.a. 
ILUSORIO: . :,:;¿ 

Engañoso, falso, aparente, fabuloso, quimérico, fingido. 

IMPETRAR: 

(lat. are) 

tr. Conseguir [una gracia] que se ha solicitado. 

INJERENCIA: 

v (inserir) 

tr. Introducir [una coSll] en otra. fig. incluir [una cosa en otra], haciendo mención de ella. 

INOCULAR: 

(lat. -are) 

tr. Comunicar por medios artificiales [una enfermedad] contagiosa. 

INSTITUTOR: 

(lat.) adj. -s Intituidor 

m. Maestro de escuela. 

INQUISICIÓN: 

Institución judicial creada por el pontificado en la edad media, con la misión de localizar, 

procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. En la Iglesia primitiva la pena 

habitual por herejía era la excomunión. Con el reconocimiento del cristianismo como 

religión estatal en el siglo IV por los emperadores romanos, los herejes empezaron a ser 

considerados enemigos del Estado, sobre todo cuando habían provocado violencia y 

alteraciones del orden público. El gran inquisidor y su tribunal tenian jurisdicción sobre 

los tribunales locales de virreinatos como México y Perú, donde estuvieron más ocupados 

con la hechiceria que con la herejía. El emperador Carlos V introdujo la Inquisición en 

los Países Bajos en 1522, pero no consiguió acabar con el protestantismo. Se estableció 

en Sicilia en 1517, aunque no lo pudo hacer en Nápoles y Milán. Los historiadores han 

señalado que muchos territorios protestantes tenían instituciones tan represivas como la 

Inquisición española, por ejemplo el consistorio de Ginebra en tiempos del reformador 
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. -· -. . - . 

francés Juan Calvino. La Inquisición quedó al fin s~p~lmida en Esp~fta_en 1843, tras un 

primer intento, fallido, de los liberales en las Cortes de Cádiz; en 1s't2. 
. l .... - ' 

L 

LAICISMO: 

,e t';_:'-;:.'::;. 
"-:u,··::·· 

m. Doctrina que defiende la independencia del hombre o d~ la sociedad, y especificamente 

del estado, de toda influencia religiosa. 

LAICOS: 

Los miembros de la Iglesia que no pertenecen a ninguna orden religiosa, han asumido un 

papel cada vez más importante ayudando a los sacerdotes y a los obispos, en especial en 

temas prácticos e incluso en el ejercicio pastoral, como la catequesis (formación religiosa). 

LATIFUNDISMO: 

m. Distribución de la propiedad de la tierra caracteri7.ada por la abundancia de latifundios 

(fincas rústicas de gran extensión). Teoria politica agraria que propugna esta distribución. 

LATIFUNDISTAS: 

Persona que posee una o varias fincas rústicas de gran extensión, esp. cuando pertenece a 

un solo dueño y es inculta o está poco cultivada. 

LEUCORREA: 

f. Flujo blanquecino en las vias genitales de la mujer. 

LEY LERDO O DESAMORTIZACIÓN: 

Por la que todas sus fincas rústicas y urbanas deblan ser vendidas a particulares en el lapso 

de tres meses. 

LIBERALES 

Constitl!i.do por la burguesía naciente, terratenientes liberales e intelectuales, se 

pronunciaban por la restricción del poder del clero y de las castas militares; ellos querian 

que la educación estuviera separada de toda injerencia o inclusión religiosa. 

LIBERALES PUROS: 

Burguesía naciente, terratenientes liberales e intelectuales, que se pronunciaban por la 

restricción del poder del clero y de las castas militares, se caracterizaron por sus tendencias 

revolucionaras y liberales. 

1 

.1 

l 
1 
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LIBERALES MODERADOS: 

Burguesía naciente, terratenientes liberales e intelectuales, se pronunciaban por la 

restricción del poder del clero y de las castas militares, se inclinaban por el interés de 

aumentar su dominio a costa de las propiedades de la Iglesia. 

LÚGUBRE: 

(lat.) 

adj. Triste, funesto, meláncolico. 

LUSTRO: 

n. m. (lat. lustrum). Periodo de cinco años. 

M 

MACERE: 

adj. macerar. (Ablandar [una cosa o persona] golpéandola estrujandola). 

MALSANO: 

adj. Dañoso a la salud. 

MACILENTOS: 

Adj. Flaco, pálido. 

MANOS MUERTAS: 

Las que no podlan ser vendidas rú heredadas, además de estar exentas de impuestos. 

MECONIO: 

Se creia que durante la vida intrauterina se acumulaba en el aparato digestivo una substancia 

viscosa de color negnm:o llamada meconio, y se suponía, que si no la expulsan violentamente, 

su permanencia era funesta para el recién nacido por lo cual se le administraba purgas que 

aveces orillaban al bebé a la muerte. 

MENORRAGÍAS: 

f. mestruación excesiva. 

MONARQUÍA: 

Forma del Estado en la que una persona tiene derecho a reinar como cabeza del mismo, en 

general por vía hereditaria, con carácter vitalicio. El poder del rey puede ser absoluto o 

estar muy limitado, como es usual en las monarquías actuales sometidas a regulación 

constitucional en la mayorla de los casos. El nombre con que gobiernan varia según las 
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zonas y la estructura jurídica de su gobierno (reyes y reinas, emperadores y emperatrices, 

:zares y káiseres). 

MANTILLAS: 

f.· Prend~ de. encaje que usan las mujeres oara cubrirse la cabe:za. Piem de lana en que se 

envuelve al niño.·Pañal. 
., _. ',-

.MATRONA:. 

· f. Madre de familia; respetable y de cierta edad. Partera. 

MENINGITIS: 

lnflamació¡.; de cada ·uim de las membranas que cubren las el encéfalo y la médula espinal. 

MONOPOLIO: 

Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor 

oferta ·el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho 

sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto 

sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la 

más mínima amena:za de entrada de otro competidor en ese mercado. 

N 

NAUSEABUNDOS: 

(lat. - du) 

adj. Qué produce repugnancia, asco grande. 

o 
OBSCURANTISMO. 

m. oposición sistemática a la difusión de la cultura entre el pueblo. También oscurantismo, 

ORIUNDOS: 

f. Origen, procedencia, ascendencia. 

p 

PALMETA: 

f. Tabla pequeña, redonda, provista de un mango, con que los maestros castigaban a los 

muchachos dándoles golpes en la palma de la mano. Palmetazo (golpe). 

SIN. Férula, palmatoria. 

PLURALIDAD: 

(lat. - ltate) 

-



f. Multitud, número grande de algunas C05'.1S. Calidad de ser más de uno. 

PREHISPANICA 
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Adj. Perteneciente o relativo a la América anterior a la conquista y colonización española. 

POLTRONERÍA: 

SIN. Holgazanería, haraganería, pereza, vagabundeo, abandono, vagancia, inacción, 

inactividad, flojera, ociosidad, apatía, comodidad. 

PRECEPTORES: 

n. Maestro, persona que convive con una fumilia y está encargada de la educación de los 

niños. 

PROMULGAR: 

(lat. -are) 

tr. Publicar [una cosa] solemnemente. esp. Publicar formalmente [una ley u otra disposición 

de la autoridad]. 

PUERPERIO: 

Periodo comprendido entre el final del parto y la normalización de la mujer, en lo que se 

refiere a los cambios anatómicos y fisiológicos que se hablan producido durante el 

embarazo. Su duración aproximada es de 5 a 6 semanas, divididas en dos partes: la semana 

inmediata al parto, y las 4 o 5 semanas posteriores a ésta. 

Durante esta fase de la vida de la mujer ocurren muchos cambios, tanto personales como 

en el ámbito fumiliar, y aparecen nuevas responsabilidades que, a veces, son origen de 

trastornos psíquicos o fisicos. Los de trastornos más comunes en el puerperio son las 

hemorragias posparto que, si son abundantes, pueden poner en peligro la vida de la madre; 

las infecciones genitourinarias; las molestias perineales y mamarias; las disfunciones 

familiares, por sentimientos de insatisfacción, desinterés sexual o rechazo de roles; y la 

depresión posparto, cuyo riesgo es mayor en los dlas inmediatamente posteriores al 

nacimiento del niño. 

R 

RECONVENCIÓN: 

(re- +convenir) 

cargo '¡a uno] arguyéndole. Con su propio hecho o palabra. 

REGENCIA: 



(de regente) 

f. acción de regir o gobernar. 

RÉGIMEN: 

m. Modo de gobernarse en una cosa, de regir algo. 

RÉMORA: 

lig. Obstáculo que se opone al progreso de alguna cosa o lo dificulta. 

REPÚBLICA: 
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(del latín res publica, 'la cosa pública'), fonna de Estado basada en el concepto de que la 

soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar en su nombre a un grupo 

de representantes elegidos. En la práctica este concepto ha sido, sin embargo, ampliado, 

distorsionado y corrompido de diversas formas, por lo que se hace dificil dar una definición 

univoca del término. Para empezar, es importante diferenciar entre república y democracia. 

En el Estado republicano teórico, en el que el gobierno se convierte en portavoz de los 

deseos del pueblo que lo ha elegido, república y democracia pueden ser dos conceptos 

idénticos (existen también las monarquías democráticas). 

RESTRICCIÓN: 

(lat. - ictione) 

f. limitación o modificación. 

RETROGRADAR: 

(b. lat. -are) 

intr. lnus. Retroceder. 

RIUBARBO: 

El ruibarbo ondulado y el medicinal son dos especies comunes. Este último es tónico, 

laxante y vemúfugo (elimina las lombrices intestinales). Planta cuya raiz se emplea como 

purgante. 

Clasificación científica: los ruibarbos forman el género Rhcum, de la f.unilia de las 

Poligonáceas (Polygonaceae). El ruibarbo ondulado es la especie Rheum rhabarbarum, y 

el ruibarbo medicinal, Rheum officinale. 

s 
SALTIMBANQUIS: 

m. Fam. Titiritero. 



SÉQUITO: 

m. Agregación de gente que acompaña y sigue a una persona. 

SIN. De acompañamiento. 

SISTEMA CENTRAL: 

(gr. Systema) m. 
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Conjunto de reglas, principios o medidas, enlazadas entre si, que ejercen su acción sobre 

todo un territorio. 

SOMERA: 

Qué está encima o muy inmediato a la superficie; ligero; superficial. 

SOMETER: 

(lat. submittere) 

tr. pml. Hacer que una persona se sujete [a una persona., tropa o fracción]. Subordinar [su 

voluntad] a la de otra persona. 

SUCESIÓN: 

(lat. succedere) 

conjunto de derechos u obligaciones que son transmisibles a sus legatarios o herederos. 

SUNTUARIA: 

Relativo o perteneciente al lujo. 

SUSCEPTIBLE: 

SIN. Tumo, ronda, orden, sustitución. 

T 

TALMA: 

f. Especie de esclavina usada como abrigo. 

TENDENCIA: 

(de tender) 

f. Inclinación, propensión de orden fisico o espiritual: política. Idea religiosa, económica, 

política., que se orienta en determinada dirección. 

TENDENCIA CONSERVADORA: 

Votaba por la participación del clero en la educación 

TENDENCIA LIBERAL: 

Separaba a la educación de toda injerencia religiosa. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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.TERRATENIENTES 

'(lat.]erra, tierra+ ~enente, que tiene) 

• . com. D~éfio de tlerras Ó. fine~ rurales extensas. 
·- '~' _·,;. 

•TERTULIA:: ,l.;:. 

: n. ·f. Reunión habitual de personas que se juntan para conversar de cualquier terna . 
. ··.· ·:·::+ii1g:rg~Ri.¡é}f\ ... 
. . ~:·. (t~~ ¡'ió~Ílr) 

>\i~.V~lver [una cosa] de abajo arriba o de un lado a otro. Invertir el orden regular [de una 

cosa]. 

Desoden. Confusión. 

TUBERCULOSIS: 

f. Enfermedad infecciosa y contagiosa del hombre causada por el bacilo de Kroch y 

caracterizada por la formación de tumorcillos que se forman en el interior de los tejidos en 

los órganos. 

V 

VIRREY: 

En términos generales, los virreyes eran elegidos entre los miembros de la nobleza 

española, especiahnente la castellana, a la que pertenecían en diferente grado, y solamente 

en casos muy contados fueron nombrados personajes nacidos en América (criollos). 

También accedieron a este cargo eclesiásticos, especialmente arzobispos, que por lo general 

ocuparon el puesto con carácter interino, mientras llegaba desde España el nuevo virrey 

nombrado por el monarca. El periodo de su mandato dependía de la voluntad regia, pero en 

varias ocasiones estuvo limitado a seis años, reduciéndose posteriormente a tres, que podían 

ser renovados. 

VIRREINATO: 

m. Dignidad, cargo de virrey. Tiempo que dura su cargo. Distrito gobernado por un virrey 

(el que, con este título, gobierna en nombre y con autoridad de rey). 
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