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2

La presente investigación tiene como objeto principal plantear el marco teórico que
involucra el estudio de la formación científica del ingeniero mediante el entrelazamiento de los
factores presentes en la modemización de México. dentro del contexto evolutivo de su modo de
producción y la occidentalización de su pensamiento desde la óptica de la inserción tecnológica.

La distribución de los capitulos constituye las categorías o premisas principales que
conllevan a sustentar la tesis que afirma No existe una fo rmación científica en el ingeniero
mexicano, dado que la formación universitaria en nuestro pa ís se ha orientado a la f ormación de
usuarios del conocimiento técnico y nuevas tecnolog ías bajo la incidencia permanente de los
Imperios del capitalismo industrial cuya penetracion ideológica en la conformación de nuestra
estructu ra educat iva. evitó la formacton de investigadores productores de una tecnología nacional
orientada a la inserción de nuestro país en el orbe del capita lismo industrial independiente.

La producción tecnológica implica el desarrollo de lo que se conoce hoy como inteligencia
técnica y que se refiere a la habihdad humana para orientar el trabajo intelectual y físico a la
iptimizaci ón de las leyes naturales en el diseño y producción de bienes. servicios e instrumentos
(tecnología). Esta producción tecnológica dependiente de la construcción de la sociedad estuvo
permeada entre las necesidades primarias del ser humano y su rol dentro del modo de producción.

El primer capitulo establece los nexos del desarrollo del ingenio tecnológico en la
configuraci ón de la sociedad occidental desde las sociedades primitivas y el desenvolvimiento del
modo de producción acorde con el momento histórico de la evoluci ón del hombre. El objetivo
especifi co del marco capitular es articular el progreso intelectual y su paulatina subordinación a la
educación formal en la cultura occidental a nivel mundial y su proyección en el contexto mexicano.

El segundo capí tulo detalla los instrumentos de expansión imperial utilizada por la elite
industrial del mundo y la consolidación del capitalismo dependiente en México con la etapa de
educación de masas orientada al servicio fabril aunada a la restitución de la educación superior en
México en el ocaso del porfiriato,

El tercer capítu lo describe los elementos que favorecen la construcción de la racionalidad
cientirica, partiendo de la producción de conocimiento del pensamiento clásico griego.
..specialmente la filosofía aristotélica v sus bases metodológicas: el enfoque dominante es la
evoluci ón del trabajo inteligente a partir de los grados de conocimiento planteados por Aristóteles
sense o sentir. empeiria. t ékhne . phronesis, episteme, nous y sophia : en donde el grado del saber
mas bajo asociado al hombre animal es el conocimiento aportado por los sentidos o sense y el más
alto grado de conocimiento asociado al investigador es la sophia .

Asimismo se abordan las etapas evolutivas del modo de producción y la facilitación
correspondiente a cada grado del saber aristotélico dentro del ámbito del desarrollo industrial y
laboral del capitalismo hasta el establecimiento del modelo alemán que estructura el aparato de
investigación y producción científica orientada al superávit industrial cuyo fin último es la
acumulación de capital.
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Finalmente se marcan los aspectos evolutivos de la ingeniería en México hasta la
consolidación de su enseñanza en la Escuela de Ingeniería en el marco de la autonomía universitaria
y la industrialización depe ndiente bajo los comp onentes de la transferenci a tecnológica . El marc o
tempo ral se cierra en la masificación de la enseñanza superior con la introducción del uso de
sistemas computacionales debido a que no ha habido camb ios sustanciales de índole informánco en
la planeaciónacadémica .

Autorizo a, la ~¡f8CCIón GanGral deBiblÍllt9r.as de la
UNAMa,dlfundír Qn formato ~clrér~co oimpreso &1
cOfl ten:do de mi traiJajo I'9C1!pclonal.
Nt~Re.E :S; 0t&A J:ageSf' ~'=HiÚl~
FECHA: l( tal. 1 / ~() r .:
F/I~MA: q¡¡
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papel de la tecnología en la h cldad la sociedad 
desde la Economía de Depredación a los oríg~nes 

Capitalismo. 

",-Ld cumo hie./'ro 
as! rumhi~n el 
w{e!ellO .. 

Leonardo da r ú¡cí 

Prd':lcio 

La hisconcldad de! hombre presenta una gran 
;. lo llevaron a estabkcerse como sociedad: el 

de que conformaron su 
consecuencias de este 

proceso en el cstablecimiento de las relaciones que fundamentaron la educación en el ó,rea 
tecnic::1. nos conduce ::11 estudio del que ~n su intelecto. modo de 

kl e\ olucíón de la tecnología. 

La es conceptuallzada en este traba¡o como el de herramIentas \ 
a través de las cuoles el hombre ejerce el control \. comprenslOn del medio ambit:me. En 

este sentIdo la ,. la mgenierb penn:ll1ecen con la 11llmal1ldad qUIen desde su 
mom¡;nlO 11lstórico su dc:sarrollo. mismo que incide: en la [onnaclón de octilud.:s \ 
habllldodes que lo onent::m o odqUlrir un p<.:rtil especifico dé ocuerdo al que ocupa en lo 
c:·'tnlcturo soclOeconómlco. 

La pnmc:ra parte explica bs culturas pre\ las 01 trobaJo del 11I(::rro. b Il1cld.:nclo de 
en lo construccIón de impenos taks como el egIpCIO ~ entre otros. en él 
nomadismo \ las ultimas mo.n¡festaciones barbaras. estableCIendo de los 

ekmenlos que moldeoron a la sociedad primItivo. desde el modo de que Cardoso llama 
¡pr)r!'(/rt('I(,ln basada en la recolección. caza y pesca: hosta su ¡ronsición al feudalÍsmo 

de lo escloYÍrud y In oporiclon del SIervo el socioeconomlco del 

Así mismo S[ articulo 
que c::1da una de estos 

consider::mdo la sociedad más 
éntre los miembros del cl::m o tribu 

lo 

lo tormacíón de 
el desorrol!o de 

comunista, no exislÍJ 
1975 33) y todo bIen era comun. esté 

como bien ind!\idual \ d¡ferenc¡::1dor social. 

la 

en lo cima él que ma\or atnbutos poro la super\Í\ enCla pos<::\ese. es deCIr los técnicas 
ocumul;:¡d;:¡s por l:l comunid;:¡d d respéto o miédo de: esta Se el de lo éduc;:¡CIOI1 
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como instrumento de dominio y la importancia que cobró para gloria dé: los imperios \' el 
nacim;cnto de la civilización occidental. 

En la segunda parte se abordGn los imperios griego \ romano como difusores y 
,Jerfeccionadores de las técnicas de los ImperiOS que conquistaron y cuya riqueza cultural 
desembocó en d pensamiento occidemal. el cual adopta el Tri\'ium y Cuadrl\ ium de la educacion 
griega, resaltando las disciplinas orientadas a mamener la supremacía de la clase dominante, 
fomentando actirudé:s dirigidas a polarizar los estratos sociales 

Se abordan la sociedad feudal \. renacentista \ su relaCión con la manipulación del hierro en 
la fabricación de armas \. herramientas base de la re\'olución comercial que dio origen a la clase 
burguesa: se retomal la formalización de la enseñanza en el domll1io del clero, la ruptura de su 
monopolio intelectual y financiero con el pensamiento humanista apremiado por la necesidad de 
divulgación de las técnicas de manufactura exclusivas de los funcionarios o servidores de los 
monasterios, así mismo: el impulso del pensamiento racional como instigador del desarrollo de 
nuevas técnicas de producción. 

Se analizan también, las diversas ideologías de los pensadores que sustentaron IJ. educación 
e imp'llsaron la evolución del racionalismo humGno, en planteamientos que superGron él fomento a 
la preponderancia clasista y la educación utilitaria en la enseñanza de la dominación por encimG Jc: 
los intereses de la comul1ldad, 

En la úllima parte se estudia la II1fluencia en \1éxico del proceso socioeconómico sufrido 
por EuropG. Se plantea la analogía entre el dominio religioso \ la producción de bienes en aras de 
mantener el monopolio español en las relaciones comerciales con la Nun a EspañG. la Importancia 
de la pedagogia jesuita en la fornlación de aClirudes \ habilidadeS en los eslabones de la cadena 
ser\!l y la creación de colegios. La difusión del pensamiento !lustrado \ la ciencia moderna baJO la 
l1IascarG de II1strumentos liberadores en pos de la obtenCión de reconocimiento social :' político para 
la clase criolla. Se sienta la base para comprender el mimetismo mexicano en la órbita imperialista 
de Europa y los primeros acercamientos con Estados unidos, que lle\aron nuestro pais a buscar la 
independencia de Espaiía, 

Así mismo, se trazan los antecedentes que en los gobiernos del ocaso colonial permitieron 
el establecimiento de instituciones de enseñanza superior. abordando en forma concisa los obJemos 
soclOeconómicos de las mismas que imperaron la enseñanza de la ingenieria \' la fornlación de los 
recur,0s humanos de la misma 

1.1. La transfonnación de la Sociedad OCCidental, bajo la óptica del 
desarrollo de la tecnologia . 

. -\speclOs Generales. 

Es sabido que los primeros grupos de hombres fueron nómadas al igual que otras especies 
animales, \iajaban buscando alimento \ protecclon por lo que sus herramientas il1lclales debieron 
estar relaCIOnadas con la caza y la recolección. 
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recolectores su raClOctmO gLllO sus 
el sudo \ por tamo bs estaciones n:lacion::ldas 
elementos que constituyeron su :¡Iimento 

obscn :lelon"s ::l los cambios Cllln:ltlcos. 
con d producto de l;:¡ combinación de estos 

Como cazadores su mterés se centro en el d:1l10 físico de sus presas. pues deblaI1 
o canarias. estos mismos instrumentos les pen:nitleron defenderse de sus 

v otros grupos humanos 

P:H::t su protección requirieron de: las Incle:menclas dd clml::l. ::tsí la cuc\a 
natural se cOllstitu\ó buen refilgio y evolucionó conforme el hombre fue capJZ de transfon:nJr su 
medio 

Sus pnmeros rc:cursos fueron IJ madera \ la 
mstancia con su manutención \ transporte una HoZ descubiertJ 
fom1a de \'Ida pnmltí\'a cuando el hOl11bre lo dommó 
:ntn: dos pledrJs y ::Jpagarto con cornentes de cure: o 

del I!lICIO e:n 
fuente natllrJL re\olllcionó IJ 

de: frotar hierba seca 

El él uso de maderJ acelt:rando secldo \ modelJdo con su uso Sé 
lucieron hcrrJmlentas de diseíio su \a fuera CJza. defensJ, recolección \ 

Los primeros instrumentos u[¡l!zados por el hombre fueron Jn:nJS. piedras \ trozos 
de InJdcrl directos de la nalurakza v luego ll10dificJdas plrJ obtener alimento \ dd~nsJ, la 
obsen,Jción e ínterJcción de la llJ!urJ!ez;¡ lo lle\'aron a d"temlinar tecníCaS que ongll1aron la 

la eYOlución del cerebro cU::lndo el hombre desarrolló la hJbdldad de: Jplicar lo 

Con la JplícJción de bs pnmeras tecnic:ls se l utilizJr la bnzJ m,'·'f\,'.ocl" con el uso 
de huesos, de la plcdra \ la ut!lrzacron dé cUérdJs naturJles, Los diseños de: dichas 
h"rrJmíel1tJS m:ls que comprobados fislcJmenk h;:¡n sido dedUCIdos de las for11lJs \ 

por d LISO recIbido e:n bo p::m;::s compuestJs dé 

En esta luchJ por sObre\'í\lL otro descllbruníento que dio al JSentlmiemo del hombre 
fué el LISO dé IJ fLlerzJ motnz propulsorJ de la lanza cUyJ máXima e:ra la 
que él hombre fuese CJpaz de dJrle y en segundJ instJncia e:n el 

Jrco, Con estos elementos el dé b cazJ eSIU\'O 

LJ inferencia deri\ada de sus obsen, actOnes t::lJnbi'::n C]tlC rdJcíonarJ clllnas. 
sudos del remo parJ su alimentación. desJrroJlando 

que diO pie Jl incremento de los JSentaimentos humanos 
y Ia.s pnmaas fon:nJS dé cÍ\ilízJción; cUJndo el hombre fije capaz de gener;:¡r su Jlimento es 
deCir eu:mdo descubrlo tecnicJs de cultivo \ caza más efíciences. él noma.dlsmo II1ICIO su 

Encre los PJleolítico \ Mesolítlco IJ.$ pnmc:ras fo n:na s 
sus temores \ necesldJdes. tales como las pmtllras rupestres \' los 
presas. depredJdores. amlas incluso "It:m;::ntos aIUS1\ os ;:¡ su 

TrJs tinJI de la ultímJ glac¡Jclon e:n IJ ul[ln1:1 etapa de la édad de: mieío cid 
'\"Olll¡CO, el hombre JCcntuo su contlanzJ en IJ ::¡gnculmra \ pastoreo. b:Ise del de:sarrollo de IJ 
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civilizo.clóll. L;¡ disminución del nomadismo \' la poblaclon de tJ.s reglones rico.s en o.limcnto 
desembocó en lo que se conoce como lo. Relolución Neolitlca por el o.umento de ho.bltantes. 
:rticubdo con el des::lrrollo de mstll.lmentos. Est::l et::lpa evolutl\::I culmmó con el descubnmiento de 
meta k,; como el zinc, hierro. estaño y plomo. etc. \. sus ll.ldíment:mas técnicas de tr::lb::lJo dieron 
princI:;1O a la Edad de Bronce en regiones como Grecia. cuna de nuestra civilización 

En las proximidades a la Edad de Bronce aparecieron las primeras poblaciones de vida 
pastoril y agrícola. su importancia para el desarrollo de la tecnología fue el conjunto de tecnicas de 
la fabricación de armas y donunio del fuego que fueron el gro.n paso que Impulso el ingenio 
humano a la formalización de la enseñanza técnica. su aprendizaJe se promovió de generación a 
genero.ción como medio de supervivencia: con el fuego. el hombre reclbíó los beneficios de luz. 
calor y las primeras transfornlaciones de la materia. asi como el control de energía motriz de 
impulso o acumulación. Tambien se usó para cocer recipientes de arcilla. resistentes al calor que se 
usaron entonces para cocinar granos. procesandolos, y fermentandolos. La alfarería [];lC1Ó de este 
proceso. luego proveyó los crisoles en que los metales más tarde habrían de refinarse. 

En cuanto al dominio del reino animal. el fuego siryió de arma en un principIO. pero ademas 
este a\ance lo llevó ::1 la domesticación del perro, la utilidad descubierta en el control de algunas 
especies fundo.mentó la actividad pastoril en fom1a creciente. 

Los primeros usos del medIO no se centraron úl1lcamente en la búsqueda de elementos de 
índole practico. un::! rama de las tecnologías pnmiti\'::Is fue el uso de materIales orientados a la 
ornamentación. como utensilios con grabados l' restos de colorantes inducidos en algunos objetos 
:aractensticos de las primeras civilizaciones. 

El uso de colorantes nació cuando el hombre se percató de las manchas que algunos 
maten::tles depban en su cuerpo \' otras partes. observando que en ciertas condiciones fisicas dichas 
manchas podían ser colocadas a voluntad. De tal modo que los minerales coloridos se puh enzaron 
para hacer pigmentos que se aplicaron entonces al cuerpo humano. a utensilios de arCIlla. canastas. 
ropa. y otros objetos. 

En su necesidad de teñir. estas primeras civilizaciones descubrieron tipos del mineral como 
la malaquita que proporcionaba el color verde ~' el azuL ambos colores los relacionaron con el 
matenal que conocemos corno cobre. el cual al OXidarse presenta pIgmentación en estos colores 
Supusieron que puherizando ese mo.terial podrían utilizarlo para teñir. entonces martillaron \ no 
obtuvieron poko péfO obsen;aron su comportamiento. descubrieron la técnica de pulido. su 
rraieabilIdad en el forpdo \ pronto aplicaron éstas ventajas en Jo\eria. 

Los primeros pueblos aprendieron que: SI éste materIal se martillaba repetidamente \ se 
Donia en el fuego. 110 se partia. Este procedmúento del ejercicio de fuerza mecánica de golpeo y 
~alentamlento p:1ra el laminado y relIeve del metal. es comúrunente llamado forjado: el 
descubrimiento de está téclllca del trabajO del metal marcó el ocaso de la edad de piedra. ell 
particular cuando. ho.cia el año 3000 a.e. la gente también encontró que aleando estaño con reSiduos 
de cobre obtenía un mdal de mejores características el bronce. El Bronce no es solamenle mas 
maleable que el cobre síno también retiene un mejor filo. cualidad necesana para utensilios como 
-:spadas y hoces. tan necesarias para la defensa como para la agricultura \ la explotación animal 
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Este gran descubrimiento fomentó la civilización y la confonnación de los pueblos de la 
Edad de Bronce. Durante este periodo histórico de la Europa dc alrededor de 2200 a 700 aC. e I 
bronce se usó para annas tales como puntas de lanza. espadas l' cuchillos. 

1.1. l Las Culturas Antiguas en la Evolución de la T~cnica a partir de la Utilización del Bronce 

Los hombres de la Edad de Bronce tUlieron una educación sustentada en la SUperll1 encla 
y pror':so de socialización de carácter formatilo sostenida en la simple imitación del adulto qUe 
poseia el dominio de las tecnicas conocidas para la subsistencia lI1dividual o de grupo. 

La evolución de los procesos mentales I SOCialización emergidos de sus necesidades. mUI' 
bien pudieron encontrar el seno de su desarrollo alrededor del fogón: en la mente de un hombre que 
evo lucionaba fisica e intelectualmente. mientras aplicaba t~cnicas rudimentarias en el proceso de 
elementos útiles para su bienestar. al tiempo que pensaba en alimento I las demandas propias I del 
clan 

Para que el hombre abandonara la vida nómada. tuvo que encontrar un territOriO basto en 
recursos naturales para garantizar su supervivencia: la antigua Mesopotamia se estableció 
principalmente en los territorios actualmente ocupados por los estados de Siria e Irán. debido a la 
riqueza eXIs tente en una región entre dos ríos el Eufrates I el Tigrls 

Como todas las culturas en su gcnesis. los grupos que se asentaron en dicha región fi.!eron 
agricultores v cazadores la necesidad de autoddensa y riego. ello llel ó a los antIguos 
mesopot:'tmicos a organizar I construir canales y asentamientos fortificados Estos requerlmlemos 
pllmJ'IOS dit:ron impulso a la construcción de obras ciliks e hidráulicas .. 

Mesopotamia difundió el desarrollo de I:l enseñanza técnica puesto que esta se aSOCIa al 
Jrigen mismo de la civilización urbana I la lucha del hombre en el dominio de la naturaleza. 110 es 
gratuito encontrar en esta zona a Uruk. la ciudad de malar antigüedad (DERR Y. 1977.14 l. ejemplo 
de su II1genieria humana . 

.. La IIlgellleria como pro!eslÓIlIlGCIO COII la ap/icacioll slslemalica y raclOllal del 
COIIOClnllell1O ciell l íjico pa ra domlllar o ellcallsar las ji,erzas tle la lIa ll llYlleza por 
medio de COIISI/1/ cciolles" ( J :'¡¡¡G..J5. I 998: 1) 

La urbanización v crecimiento como cultura demandó una arumnistracIón publica l' mejor 
comunicacIón. Esta cultura urbana se asocio con los sumerios que en su imperiO crearon una 
notable cllilización: imentaron la esc ritura cuneifonne sobre tablillas de barro I la numeración 
decimal. que sustituI'eron por la sexagesi ma!. fueron notables sus ob ras de cultivo. La arqUItectura. 
de adobe. ofrece un santuario en terrapkn . el zIgurat. o torre del templo. En escu ltura destacan sus 
e~tatu"s de bulto y los baJorrdIeles. como la de Ur-nina. la de los BUitres I la de Naram-SII1. 
Destara también su orfeb reria . 
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Las técnicas v las artt:s desarrollaron en los núcko dí:: la \ idJ. politica \ 
econo"1Íca de b urb¡; dí:: cJ.r:lcter t¡;ocratico La acti\'idad artesanal de la d¡;manda de c:stos 
centres de cerámica, objetos de metal. sellos labrados "::11 piedra, vasijas \ ¡;statuas 

Existían fonnas priminvas de comercio asoCiadas a los indi\iduos encargados del 
suministro de matt:rias primas para el artesanal. Su cultura se ubica t:ntre 3500 \' 3000 
vivieron el fin del segundo de la edad de piedr:l o l\eolítlco y los inicios del bronce. los 

excedentt:s en los cultivos. pastoreo y artesanías implicaron rústicas tonnas de comercio 
que desarrollaron el transporte mas tarde utilizado en comerciales 
fenicias, 

La cultura Sumeria fomentó una cuyas deidades eran los cuatro elementos 
básicos, la interacllvidad entr¡; estos estimuló su interés en las In'es naturales cuyo conocimiento se 
centro en la clase ociosa, los sacerdotes. lo ulllizaron para el domll1lO de los demás, 
La clase sacerdotal ejercia de esta manera un control toraL se conceptualizaron cuasi dioses. pues 
fueron capaces de aprender de la naturaleza v los pueblos primHivos en su afán de de su 
simpatia desarrollaron artes que marcaron con el inicIO de la Civilización el progreso de las técnicas 
utilízadas. De foona que un sacerdote debió representar el misticismo y aSOCiada a su 
cunoc:'niento CI1 d dommio de la naturalezJ que ratificaran su carácter di\ ino como fonna d" 
domímo Así mismo era quien J los ser\ldor¡;s del lks:moUando 
caf:lct¡;risticas que cúllsld¡;raba útiles en b admÍnÍstracíón neceSidades d¡;l mismo, 

El hombre sumeno debia ser temeroso de los dioses de la naturaleza. ser grJto J ellos v por 
ende a los sacerdotes La incertidumbre e emn disminuidas en tanto las demandJs de los 
templos eran satisfechas. de ahl que ,,1 artesano en su afán de agradJr. trató de dar belleza \ 

favoreciendo el desarroUo de nuevas técnicas dí:! mientras que 
los a los intercambios comerciales buscaron los más exóticos 
matenales. desarrollaron indirectamente la habilidad de comunicación en sus 

Los b;,¡bilonios aportaron técnicas de Los consistieron en sellos que 
<::n arcilla. o de con diseños que cortar. rasglll'iar o medíanre 

11r-f'tlrl"'~ de diferentes materiales. Los pnmeros ídemíficaron o 

Los artesanos fueron d¡estros en en 10$ procesos de abatanado. lmte, 
\' en la de pinturas, pigmentos. COSmétiCOS \ perfumes. utilizaron instnum:nlOS de 
melacion út¡]es en el desarrollo de c~maks. presas. asi como en la daboración de mapas e 
informc:s o desarrollo de pro\'ectos en los que también Llsaron tanto herramléntas de la aritmetlca \' 
m:l!em:l!lca de origen sume río como el sistema medidas de longitud. y peso 

En t:mto sumerios como babilónicos utilizaron medios de educación fomlaL 
donde se preparaban funCIOnarios para una burocracia rudimentaria como 

éscnbas. secretanos Las habihdades eran adquiridas a través de la memorización de 
textos sumeno-babilómcos. con conOCImientos de la naturaleza, 
de índole como matemáticas \ 
común entre las ci\ilizaciones me:so:pol:an 
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que indican qUé el hombre dd medllaral1éO en el ;irca grléga 
evolucionó a la Ed3d de Bronce con descubnml\;:ntos como d arado. tecmcas de 
originaron la fomlacÍón de los anesallOS. La arquitectura 
optimización de la energía en el transpone de matenales colosales y 
transporte eficiente. Inventos como el remo y la 
CIvilización egipcia en los inicios de su florecimiento, 

El Egipto antiguo, tlorecló sobre el ;:\110 3000 a C J 500 a C los sacadQt.:s enséllaron ..:n 
ks templos no solamente sino también los pnnclpios de la escnturJ, las Clél1CIJS. 
matcnüticas. \' arquHeclUra, El ideal "duCJ(¡\ o presel1!:lb:l carJcteres SllTIllares JI pertil la 
educaclon era exclusiva de la clase compuesw. por sacerdotes al sef\lcio del farJon, los 

del como di\ mo a la elne de poder En éste 
escla\'itud \ feudJlismo, 

... ·¡sil/llsma, a la 
agricultllra 1) a la 
empleo de 

la his/ona al/ligua casí /odas las I'e/el'ellcw.\ (/ la 

artesallas que gozaba/1 de di[erellfes 
f'óg, /5), 

civIlizados dehen relacionarse C01l el 
al lado de Ca/1lpeWI()S 

Los nUICnales comunes de escriturJ en el ::1l111guo mundo Occident::ll. el pJplro \ \ dum. no 
erJn t:1\orJbks pJrJ imprImir El es demJsiado frágil pJra ser usado como llnJ de 
impresiono \' \dum. tomado del mterlor de J::¡ piel de anullJks dt:soIIJdos. era mu\' 
caro. F:I p::lpd de origen chino. por OtfJ pJne, relJti\amente fucne \ b::lrJIO \ino re\'oIUClOl1Jr bs 
técnicas de 1l11preS¡Ón. esté! ¡mento nació de J::¡ necesldJd Budlst;:¡ de hJcer muchas de rezos \ 
textos sagrJdos fomemando el dcsJrrollo dé medios mecanicos de reprodUCCión. mientras que 
sriegos. egipcIOS \ rolTIJnos J mano los libros en lint:\ aplicada con IJ plumJ o lo pues 
constituian un aspecto de dIchas CI\ dizaciones. 

Enrre el conOCimiento Científico fue sobre todo de naturaleza 
pr::ictic::l. socÍ::llmente sus necesidades fueron de construcción, ornato. pastoreo \ 
\ es¡¡do, de Jhí sus p;:¡rJ los Sef\iC10S 
admimstfatlvos. Su 

LJ fOmlJción del hombre otras cultuf::lS antiguas como la 
tmieron pOCJS diferencias entre SI. en como b IndíJ. los sacerdotes 
de b educ::lción formal enseiiar los dé los Vedas. textos 
como tJmbien cleneiJ. \ filosot'í::!. én b educación formal 
Jcentuo d éstudlO de !J filosoth. \ rdiglon. de acuerdo con las enseñanzas de Confucio. \ 
otros filosofas p::UJ ,;stJ culrurJ. 

i\kdi:mte b cducJc¡ón ll1 fa rma 1 dlrectJ, padres. Jdultos mm ores. \ sacerdotes éllseibron a 
los mños bs habilidades \. roles que ellos ncc¡ositarian m;is tard,; como adultos. Estas leCC10l1éS 
:\éntualmenre formaron el "carJC!ér mor::1l" que reglflJ su COndllerJ. \'isto como la de 
I;].S cosrumbres del en é\OmeIOn, 
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T:lnlO los t:glpclos como los mesopot:'ulllcos tl!\ 'TerOn regímenes cscl:l\lstas que no se 
basaron en la supresión del otro para la construcción de su emporio, En ténntnos de la propIedad. el 
:lOmbre primiti\'O vivió en sociedades matriarcales en donde pre\alecla la igualdad t:ntre miembros. 
en este s..;ntido la educación no llevaba ningunJ orientación de clase social. pues no c:"istia , Sin 
embargo. con la apariCión de la propiedad en los instrumentos de la super.'l\encia: surgio el 
patriarcado que encabezaria la clase sacerdotal primera educadora de la SOCiedad y exaltadora de la 
diferenCia entre clases como medio de control. así mismo: fue monopolio de los conocimientos de 
cada nll..:mbro de su clan y con la e"pansión imperialista pronlO encontró una fuerza de desarrollo 
político. economico \. sobre todo tecnológico en el régimen esclavista que a manera de Socratt:s 
"recuperaba todas las vinudes " de los esclavos para el florecltniento de un Imperio, 

La celebridad egipcia se baso una teocracia enriquecida con el talento de sus escla\'os. sus 
bellas anes en la Edad de Bronce muestran trabajos en oro. plata, marfil \ metales semiprl::ciosos: 
sus avances de las técrUcas en trabajo sobre metal se retleja en la labor anesanal aplicada en 
muebles torneados que no encontraron rival hasta t:1 esplt:ndor renacentista, 

Ni Egipto. ni Mesopotamla tu\'ieron la base suticiente para desarrollar su ci\i1izaclón en la 
base de la autarquía. .:s decir. d territorio ocupado no It:s pennitia tena una economla 
aUlOsuficlent..: : tuvieron gran riqueza de materias primas entrt: las que se encontraron la mader:L 0;;1 
'igldo pod"riO egipcio \' las condiciones fa\orables para salir del aulOconsumo. los tndujéron J 

iniciar los primeros lntercambios de productos tecnológicos. el desarrollo de grandes emborcaclOnes 
\' tr:lI1spone terrestre: su gloria y riqueza estimularon su imitaCión a otros terrilOrios \ la di fusión 
paulatim de sus alc:mces en el mundo europeo, 

El cobre forpdo se utilizó. en pequeibs cantidadt:s. para la elaboración de collares \ 
algunas hc:rrarnientas. aunque la ma~'oria de los elementos se obtU\ ieron de la piedra , Las 
espitulas hechas de piedra se utilizaron para puh'erizar la ptntura de OJos. Se tallaron pequeñas 
esculturas \ figUrIllas en marfil y hueso. fabricadas también en arcilla, 

En los inicios dc la edad de Bronce culturas como la sumeria y la egipCIa. si bIen tU\'ieron 
un acelerodo desarrollo del Neolitico al Bronce. \'ieron estancada su tecnología en este periodo con 
la apariCIón de los Hititas \' sólo Sargón el grande hizo resurgir la Gran Babilonia de tal forma que 
ni el dermmbamiento de sus sucesores apagaron su brillo. pese al relOmo a la barbarie, Egipto por 
o'ro lado estableció un Imperio desde la cuana catarata del :\Iilo hasta el Eufrates. la riqueza de sus 
tierra~ \' el tipo dt: organlzJción e\ olucionaron Originando los sistemas feudales. 

I 1,2, La I\bnufactura del Hierro en la Genesis del Curriculum Cl:isico. Confonnación de la 
Ci"lización Occidental. 

.\unque se desconoce su origen. la culrma hiti[a. se ubica entre 1900 a 1200 aC. es el 
mejor cJemplo de la transición de la barbarie hacia la ci\dizaciÓn. como todas las culturas 
primiti\as. sus prioridades fueron dictadas por su necesidad de sobre\'ivir. \' sobresalen como un 
pueblo conquistador. su imponJ.ncia en el surgimiento de la tecnologla \. CI\ dizaClón. radica en que 
fu.:ron los primeros en utilizar el hierro prinCIpalmente en annas: difundIendo su utilización en su 
paso por las regiones conquistadas. a la vez que: st!ntaron uno d.;; los primeros intentos de regular 
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hombre durante el reinildo del rey Telibinu. apro:-:imadamente entre 152:; 1500 
a.C. quien adoptó medidas para la \'iolencia y unil de sucesión. 

LólS guerras fueron un aliCIente para el désarrollo de en este sentido los Hititas 
(1900-1200 tUVIeron que defender un territorio neo en matenas en Asia Menor: su 
ambición bélica los confonnó en un IIlstigador del desarrollo de mCJores 
armas: se asentaron t:n por su ::¡bundancia madt:r::¡ \ piedra con las que constr1J\t:ron 
una c . .ldad équiparable a la de Babiloflla. fut:ron dios los pnmeros IOn acuñar moneda como medIO 
de cardbio y difundiéron esta costumbre hacia ..:1 o~ste. 

El trabajO del hierro resultante de los mtereses de este Sé en la 
evolUCión de hernllmentas anesanales y de culti\·o. lo cual pennitió más tarde la transformación de 
una economia de autoconsumo a otra de mtercambÍo la SOCiedad comerCiaL Como 

invasor. difundieron las técnicas adoptadas en las que pudieron dommar no eXistía 
el comerclO~ más bien su cotidiana implicaba el sobre todos los brem:s de una 
reglón. 

En el que abarca la cultura hitita. dominaron los grupos guerreros que además de su 
defensa. buscaron dominio de los territorios más ncos en alImentos y matenales dIversos. 
necesarios para el establecinúento humano. La formacíon del hombre hiota fu~ c:ll este sentido. 
bélica: su educación el desarrollo de habilIdades en la constmccíón y de las armas. 
así mismo: la ... a¡Ju .... ¡u<.u r"r\l(j'1mpnl'p las tccnicas dominadas por los dlsímiles pueblos 
con los que tu\íeron relaCión. 

El ane \ la arquItectura Hltita n,cibieron influencia dé casi todas las culturas 
del Oriente Cercano \ \ de Babllol1la. No obstante. el HilÍta 

mdependt:ncla de estilo en la !ecnicJ ane distinto a sus 
;ontemporaneos. Los materiales de sus edrt!cros ladrillo. usaron 
también columnas de madera. Sus palaclOs templos, fueron foniticaClOnes que 
habítu:limente eran adomadas con moti\os alusivos a su actl\idad guerrera. ello él estilo 
propio de \' así como desarrollo de técnicas \. herramientas para tal 

El ocaso del Hitita fue allamdo con el ascenso del Asirio. principal causa 
de su fin Los asinos contribuyeron en la e\olución de la tecnología por las técnicas 
utilizadas en su ane \' característicos. La de Sargon II fue lo que tna\'Of impulso 
dío a !a evolucion de las téCnIcas necesanas para la conStItuCión de un 

En 722-70:5 aL penodo de su dominio. Sargon ¡¡ el Amio. En este 
I;:¡ e\:pansión territorial fue notable. como Siria \ Anatolla del sur fueron anexados. otras 
cullur;:¡s como los Aran1eos y los caldeos fueron sometidas. Las acciones ..:n su 
creCimiento e:-:presan necesidades de por difíciles de tránsito. sus metas prinCipales 
fuero. b conqUlst;:¡ de \ Elam. Para as~gurar la \ ictoria sobre .;stas tierr;:¡s. ellos 
debilitMon de fromcra noreste narre \ promO\ieron nue\os can1Ínos 
de comunicaclOn. 

Sargon !I construyo su palacio ..:n Nine\·e. modelo de por SLlS tecnicas de 
construcción. una contnbucion asiria a la educ;:¡cion. fue el acervo la Biblioteca de Nme\e creada 
por el famoso dentro del palaclO de Dur-Sharrukin ¡Jorsabad) En 

hiCieron de I;:¡ tanto para la escultura en relieve 
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··evestil1llento p3r3 m3mposteri3 de bs 11l0numentaks construcciones I1lUcstr3 d.: un 3I1C (;scultorico 
en relieve. 

El ComercIO y b agricultura se fomentaron 3 lo largo del Imperio p3r::llelo 3 bs tecn\C3S de 
construcción \ esculpido El itltenso lI1tercamblO de bienes del Imperio conqUIstador lo llevo a 
adoptar la lengu3 aramea de sus conquistados. Los 3sirios fúeron los primeros en Jdoptar una 
lengua comerc¡;:¡1 utiliz6.ndola en un impoI13nte intercJmbio entre Oriellle \ Occidente heredadJ. 
después de su cJ.idJ JI1te los Medos y los Caldeos. 

En su crecimiento anexaron a las actividades belicQs. bs comerClaléS que se combin3roll 
con los rasgos c3r3cterísticos formJl1do nuevos valores educ3[¡\·os orientados 31 éstJbléclmiemo dél 
Imperio. Para su construcción, el pueblo tUYO que enfrentJr : COn\I\lr con otros impoI1antcs 
pueblos conquistadores. el guerrero asirio par3 sobres311r dcs::molló lln3 person::Jildad feroz para 
vencer \. controlar a los habitantes de los territorios conquistados. en los cuales se apo\·o el 
ri sarrollo Impenal. 

LJ. grJl1dezJ. Impenal generó v:llores cl::!sistas perfiiJ.dos en IJ formJclón indi\ldual de 
lCuerdo J.I pJ.pel social. J.LlI1que muy pareCida 3 iJ. bJ.bilómcJ. ¡:lnto en religion como c:n "ducaclóll. 
la educación asiría requirió de elementos curriculares específicos onent:ldos JI sostén del poderío. 

De estJ fonna el hombre asirio \encedor. comercÍJnte y J.dnlll1lstrador. debía reunir 
Jctitudes de liderJZgo J.sociadas a b nolenciJ propia c:n la relación sobre los conquistados ;:mres 
conquistadores. debieron aprender la lengua aramea como una herramlent3 propia del intercambiO 
de bienes en sus pnmeras formas comerciales: la misma :lcti\idad conlle\·ó tamblen a la habilidad 
de valonzar en plJtJ los bienes intercambiados Podemos afirmar que c:ste prll1Htl\O comercIo Ile\ ó 
a usos de técnicas símiles a la ariunética. 

Tras el sometimiento asirio surgió el Imperio Neobabilónico o Caldeo cu~o interés para el 
nacimiento de la tecnologla radic3 en Nabucodonosor JI (605 :l 562 a.e) quien JI subir al trono 
contllluó la rc:stauraclón de Babiloma, \. la transformó en una de las maradlas del mundo antiguo. 
grJClas a sus características y desarrollo de tectllcas c:n casI todos los ámbitos. eJ<omplo de ello son 
k 3 Jardll1es colg:l1ltes. los palacios. templos. murJllas \ canales dc:1 Eufrates 

El surgil1llento de la Nue\a BJbilotlla fue impoI1ante én la difusión de las tecl1lCJS 
II1genialles. al pro\ocar dos ímpoI1antes deportaciones una en 597 J.C cuando tll.:ron trasladados 
nobles IsraelItas. guerreros y aI1¡;SJl1OS \ otra en :586 aC di:: la poblacl<Jn Israelita sobre\i\lentc a la 
destmcción de Jemsakm hecha por Nabucodonosor Con la disgregacIón dIO estos hombres. se diO 
pie 3 la difusión de toda técnica utilizada en el Imperio neobabilólllco qUé habla de Il1flLm en la 
socledJd actual. 

Es aceptJdo en forma general que la forma cultural dominante ho\ i::n dia. la cultura 
occidental. se originó en la florescencia de la JI1tigua Cultura Gnega entre los aqueos \ los Jonios. 
Así mismo GreCia fue parte de lJ. ClYilización del Egeo <::strechamente rdaclonada a la edad de 
Bronce. a ciencia CleI1a no se ubica una fecha especifica del comienzo. cumbre \ deSaparlClOn del 
Imperio: Sin embargo las fechas tentatI\as mdícJl1 que su origen podria ubicarse haCIa el siglo V 
ae. umbral de los aSentJl11ientos en el cOflJunto de Islas \ regIOnes del Egeo. 
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del Egco. se desarrolló en 1::\ cuenc:! del m:u del mismo nombre. 
pnncipalmente en Creta. las islas Cícladas. en el centro de Grecia \. en la costa de Asia Menor. 

entre el IV milenio \ 1200 ae Dos culturas la minoica. que 
en Creta y alcanzó su cumbre mediados de la edad del bronce (c 2000-1450 ae). 

en Cnosos y Festos: y la micénica. a finales de la edad del broncé (c 1450-
1100 e) floreció desde el centro dé Micenas a otros ¡ales como Tinnto \. 

Las cominuas imasiones. sobre todo bs dóricas \ la fmorecieron que las 
de Eolios. Aqueos y Jonios. encontraran un tern¡orio protector d Todas las 

culturas tratadas previamente de m::mera un tesoro bs técnicas \ conocimientos 
que la grandeza Gricga, estos :mtes ya \ encidos difundieron 
los conocimientos acumulados en su andar. mientras que los pueblos que los dominaron se 
influenciaban en parte del saber de los 

El ínicio de la ciVilización occidenlal se puede ubicar en el afío 2000 ae t:n las islas 
Cicladas entre las que destacan Andros. P:lros. [\laxos. Tenas y Syros con la Hem1úpolis. se 
desarrollo una gran civilización de 3200 a 2000 J..C su economía se sostu\Ó ~n el culti\o. 
recolección a partir de los cuales establecit:ron relaciones comerciales en Crda. Atenas. el 

ASia menor 

En el territorio griego desde mu\ remotos se fueron 
trJ.baJo simultáneamente al desarrolio de la ci\ ilizaclón constru\endo la 
Imperio se basó en la esclavitud. fonna qut: utilizaron para resoh er los 
cuma 'n otras CI\ ilizaciones anteriores 

El aumento de la poblac¡ón de escla\ os para increment;:¡r la 
Jescllbrimiento o diseño de nue\os métodos de manufactura \ fuentes de 

estableCiendo técnicas de 
dorada de Grecia. t:I 

de ¡dad 

de la obstaculizo las actIVidades comerciales. El escla\O carente de ;:¡dqllÍsiti\o \ 

Los \ 

mdustriaL 

fue factor dctennlOame para la revolución com¡!rclal 
en donde los resultado finanCIeros a su \ ez ¡IllClaron 

"Es cierto 'lile en los flempos de/Imperio habw el! las algwws 
orJf.nnizaclOnes de artesanos,' pero sus rmembroJ. que eran I¡bertos, apellas podian 
competir eDil el de los Itsclavos.. Bafo Wl reg!men de mdustria 
servil. tallfo las ecomjmicas CI/al/IO las sociales haclOlI Inlposíble 
desan'ollo del capiwlísmo ílldllsm'a!", iSEE,! F-/.12} 

dan ínfom1aCiOn sobre diferentes modelos de émbarcaciones pintadas como 
y CU\O diseño llldic3 él desarrollo de tecnicas de \ ¡¡al 

p::tra la conslruccion dc transportc acuático GreCia acumuló un gran a 
comerCiales fa\Orecldas por la expanslOn colonial \ su llabilídad én la construCCión de 

émbarcacíones. una de sus \ Ictonas la rc:alizo al derrotar el Impéno persa a su 
su perioridad na vaL 

La del 
Las Islas Cicladas 

constInl\o el adelanto más importante de 
cobre. plata y plomo prinCipalmente. los 
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de plata. herramlent;:¡s de \ bronce Su altarena 
circulos y qUe mdicaban conOCimientos de se 

encuentran Clértos de este diséño sobre todo él1 tumbas. tlllsm;:¡s que muestmn las tecmC:1S de 
tra.baJO en mó.nnol orfebrería. domin;:¡d;:¡s por est:J. cultur:J., Los escultores que estos 
vestigios culturales son considerados los artistas ma.s antiguos de la Eda.d de BronCe, 

La. difusión de conocimIentos teóricos y fonn::lS de acumulados pnmero en 
GreCI:J. \' en Roma. tuvo un estanc:J.miemo debido :J. que kt \ ísión se limitó 
como se menciono ;:¡ntes. a :J.ument:J.r el número de esclavos como úmeo medio par;:¡ 
aumentar y ql11ere decir esto que no tll\ieron la. habilidad dé utilizar tos 
conocimlemos como instrumento de transfonn:J.ción de su medio. es dc:cir SlIS apoI1es tecnologlcos 
fueron 

Grecia no fi.Ie la cuna del pensmmento filosótico, sino que st: conviI1ió en un centro 
induSlria.1. sede de a.dministracion re;:¡1 que Cimentó un sistema d<:: comercio ultra.m::trino, sobre 
todo en el m<::diterráneo orientaL. Las fonnas culturales qu<:: domman surgen 

del progreso atelllense su educación, Ta.nto los los romanos 
ba.sar su desarrollo en la escl::l\ítud. Oflénra.r 

de la inspiración dl\ina la. 
como medio de subSistenCia \ por ",nde a. cnseñ::mza del oficio, Su 

tonmción emlucionó desde el ideal mIlita.r a b estructuración de siete ciencias libaales que 
constitll:'eron el trÍvÍum y el quadrivium dominante haSI:1 el XIX. que Lundgren 
denomina como Perlodo de FormaclOn (LUNDGREN, 1992: 3-+). expuesto en este trabajO desde la. 
,Ísión de la \' el desarrollo del mgenio humano. 

La tr~ll1sfonnación de IJS fonna.s socioeconomicas de los sacerdotes poseedorc:s del 
conocimiento. hasta. evolucionar a las fonnas feudales características del origen de la. Cl\tllza.ción 
occ¡denta.1. los y poder ejercidos por los sello res sobre los ha.bitantes del feudo 
comenzaron a dismmuir con el mcremento del uso de herramientas de hierro que pcnnItieron un 
e-'cedente antes el autoconsumo \" situaCión que llié\Ó a la. 
cla.Sié ~01l1mante a busca.r nue\'a.s fomlas de control 

"d lúen'o u! prmcipio dIO a la masa espe<.'wlnu:'ille 

real ¡¿ de los hem!/lclLH de lo 
o por lo mellos r~dllJl!rOIl la ,le/1en/clellcia 

mU'/IU,UU'IUS de Eswdo \' los (W!'lOCell,?S 

del rmsmo linaje. los nuevos aperos de rnerol para rompt¿r terreHO, 
liberor/o de los arboles v ¿xcavar ag'1cllltor padía 

independellcw ... de cualquier modo padla producIr 
~flclt!.!lcia de la industria se acrt:'cen!O f;;'fW111ltmltmle ' 

Así 1::lS condICiones de la civdización en e\ olución un nue\ o ldéal p.:dJgógico 
que se 
asocia.da. a. un 

tecfllca.s de 
la 

de 

en dos tonnas diferentes. en un i:!I desarrollo de una escritura mas 
althbeto fonéllco entre la creclcme de merca.deres que pennitió la 
tníonnJclon imponante relaciona.da con los interca.mbios. espectalmente con las 

\. c6.lculo: por otro bdo a.1 señor t'cud;:¡l a fin de qUié no 
de estos elementos la tr;:¡nst'omlaclón dél regtn\i':11 feud;:¡1 \ él 

nacimlemo d.:: una nueva CbSé la aristocraCIa. 
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El aUlllento de poder de los participantes en I.a nueva acti\'idad de la comunidad, el 
comercio: obligó a los señores a plantearse la necesidad de adquirir los nuevos medios dI! 
CUmU'11CJpÓn eserit:l. que elimin:lb:ln en mucho la compleJidJd del sistema utiliz:ldo por los 
escribils, 

La Gn:c l:l lmpaial tr:lnsformó sus ncccsld:ld<::s éduc:ni\:ls d.:pndo airaS la enseii:lnza oral. 
!l:ndió :l fonn:diz:lr la eduGlción orientandola a dé\'o h a el poder a qUien lo estJbJ perdiendo, la 
clase gobl!mante en IJ tigurJ del emperador: sus seiioríos feudJles, 

Muchos fueron los filósofos griegos que dl\1i1garon un pensJmlcnto dirigido a des\irtuar el 
trJbaJo fislco \ n:valorizJr IJ estirpe imperIJI. e,'(altJndo las diferenciJs, es decir: IJ educJeion 
implicabJ IJ rJtificación \'JlorJti\'a del indi\ iduo en d ¡;strato social de su nacimil!nto en la familiJ 
reJI se v:llieron entonces de filósofos que eJe rcieron como tutores El nue\ o modo educati\ o 
implicJbJ instntir J la gene:llogia del señor parJ someter también la porción de mercJderes que 
adqUlriJn poder finJnciero rapidamente , 

En general. quienes poseían los conocimientos. estJbJn alejJdos de IJs IJbores fisicJS \' por 
t:lnto no tenian elementos de constntcción entre lo teórico. lo JplicJdo \' la generJción productos , 
LIS clJses dominantes en cambio accedian a IJ edUC:lC1Ón pero en su formación se marc:lba ei 
d"sprf',:io :lluso d¡; bs manos en cualqUier j:¡bor que Implic:lra UI1:l relllUnerJC1Ón, 

Tecnológic:lmt:nte. las herr:lmicnt:lS de hierro. la eSCritura con el alt'Jbcto fonético \ b 
Icuñacióp de moncd:l entr:lron en una mutua retro::lIimentaclón con las prácticas comerci::lles d:lIldo 
nuevos \':llores :l los bienes intekctu:lles : materiales, 

La filosofi:l grieg:l no es[U\'o :lisl:ld:l dd proceSO. confonne la sociedJd tendIó :l la 
aristocr:lci:l (SANTUNI. /995, 39), es deci r cU:lndo el poder económico \ politico deja de pertenecer 
solo al s..:ñor fcud:ll o Rey, los \':llores eduGlIi\os :lfines a la cbse domin::lI1te :lnstócratas, F::uniliJ 
Real e 19lesi:l fueron recuperados , 

" La areré del héroe p17ncipalllo sólo es mas compleja v Sil persallalidad mas nca 
y }¡lIl11alla qlle la de los pl'OlagoJlislas de la l/ialÍa, sillo qlle eJl "el'llad aparecel/ () 
se /lIlU.\"ell aJlI valores IIl1eVOS de \'Ida ordt'noda y sereJ/O por l/J/O parte . . \. por la 
ofra de espln"/u ele avenTlIra que ya t/() eS esencia/!1It!J/{e hético. SUIO qlle aparece 
ligado (J la c/.Inosidad por /0 Jltle\'O .\' ¿/ guslo por ¡as \'ia/es. La sociedad ahí 
represell(ada es con /recllell CIQ rt'lll1oda y slf!nlprf! cortes: se pl/t!de despreCIar a 
(us comerc/(/I/Ies, pero lIad,e despi'ecla eI/!lel/eSlGr ", I .. \BBAGNANO, 1995 , ,)) 

En esa transición \ :llor:l!l\:l Jp:lrec~ el penS::lIllleIl[o de T cognis quien Sél1:lla que los 
hombres tenI:ln ante SI b decislOn de optar por la \ ida preparandose para una SOCIedad con el 
comercio como nue\o \'alor o sucumbir antel:l inc:lp:lcidad de ad:lpt:lrse a l:ls nue\:lS formas de 
\ida impuestas por el interc:lmbio, El discurso de teognis al igual de muchos otros filósofos se 
orientaban :l \'alidar :l b cbse dominante, no obst:lnte: pese a algunas diferencl:ls entre dios l:l 
cultur:l grIeg:l fue b progenitora de b cullUrJ dominante en b :lctualidad, 



El 

nuestro estudIO. considero unportante mencionar la filosofía dé un gnégo 
indirectamente en el desarrollo de la y su tr;:¡dlción Tales de ¡VI ¡lelO. a él se 

teoremas de la cuc/ideana. \ también la afirmación de que el agua es 
le conoce como un filósofo pero se sabe que además fue un 

P!11nrr'<~rí" brillante. el la abundancia de las cosechas en base a sus observaciones sobre el 
clima \' la tierra de cultivo. mientras que en sobresalian base a 

entre la comunidad, 

El comerciante y hombre de no está asociado a la la ma\'or parte de 
los fílósofos no éran propianlcnte es decir: que el ángulo de su filosofía no abarcaba 
rAalmente :d grupo de siervos y esclavos de la sociedad gnega. La diSCriminación era pues la 
ventaJuS de la sociedad civil eran para podían ser ciudadanos. es deCIr: de acuerdo con 
filosOIIn como aquellos autosuficlentés, capaces de dar tnbuto: lo qUe raulic;:¡ba qUe la 
é:duc;:¡ción CE¡ sel~cti\a, luego entonces el estado de derecho que tu\'O a los escla\ os él1 una 

condiCIón qUé los romanos. nunca los ele\ o al de Ciudadanos. 

La de \ enséñanza más ;:¡Jlá de la herencia 
m;:¡temática. radica en los dementos intencionales de la 
enseíianza 
que por otro 

en una qUé por un lado exalta las diterencIas mientras 
absurdos educativos con el fin de controlar \' desarrollar 

.. La escl/ela de Pílágoras 110 Se limiraba n pe'.feccíOllar los se/ll/nllelllflS 

morales; renia además, 1111 (Jito propósilO polinco en el secrero" 
19-/5. JO) 

Es en éste contexto que se desarrolla curricular clásico. característico de lo que se 
conOClO como las líele G/'Ies líherales, el pensamiento filosófico 
di\idíeron en dos m\eles o el élemental por tres la 
retórica la lógic;:¡ o dialécllca; que se demandas socioeconómicas para la clase 
domin;:¡nte en Aténas. El éncontraba én la retórica d ll1slrumento de su poder 
polmco la comUnIcaCIón eficiente. debía desarrollar una conciencia sobre los elementos que 
est;:¡ban transformando las fomlas de \'ida \ estas habiltdades se conjuntaban en la 
interacción de la retórica \' como mediO de comUnicación. articulándose en conjunto con 
t:I desarrollo de la lógica proporcionaban habilidades intelectu;:!les a los futuros 

., Pero Iri"lum 
parece que lambuill tenia un 
rnvium lt:nwn WI elemenfo en COnWÍ!. eran las IlIS,rl1l1'11elllOS 

ag",kaba ¿/ II1Ie/eclo, " I Lúr.'DGREN. 1992:36'1 

El segundo nl\ el o a\anzado era el quadrinum, compuesto por aritmética. astronom¡a, 
ieometria \ música: éSlaS diSCiplinas estaban orientadas al saber sm aun cuando 
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la formaCión buscada por estas era la recuperaclon o de las técnicas que daban 
aúge al comercial artesanal en todas sus ramas. buscaban además fonlla recuperar 
el dado por la dualidad y conocimiento. 

El desprecIO característico \' generalizado de los filÓSOfOS 
remunerado. a la c1así: del enlace del conocimiento que con 
todas las artes cu:o desarrollo hubiese sido acderado con su sentido practico En cambio. el 
quadnvlUm se orientó a un saber filosofico que plameo la amlOnia unin;rs::¡] a de las 
matemáticas con mIras a la divmlzación del intelecto de la ellte reaL Sm la tradicion en la 
clase dommante y el repudio al práctico remunerado. llmuó el desarrollo que a 
pesar de todo fue estimulado por el merc::¡deo. 

L::¡ educaCión de la cbse gobernante fue m::¡tlz::¡da por las fuertes transtormaciones de 
occidente onente. la Edad de Bronce en Grecia encontró su decadencia hacía d XIIl a.e Su 
SOCiedad en ese comerciaba con estaño;. cobre a un costo alto porque solo se tralan de ASJa 
Menor. dio hizo que solo unos cuantos tu\'ieran de tenerlos y por d" poseer 
Bronce de la aleación de ambos. ta SOCiedad se fUe confon11ando en un sistema teudal. con grandes 
tintes de barbane. que si bien dieron ventura a GrecIa mas t::ude. muchos de los avances 
tl..:nicos de tos pueblos y realmente fue poco lo que recuperar: de ah!. 
tras el triunfo del gnego muchas culturas vecinas vleron estancada su evolución 
tecnológica. 

En la de poder se encumbró aquel que fuc:ra capaz de dd Bronce \ 
todos sus benetlcios. es decir. herramientas para el culti\o. pastoreo \ ar1cS manuales. incluso las 
armas eran del dominio del señor o re\ de la a la cual avasallaba como militar \ ademas 
como alqUlbdor de instmmento de bronce. por lo que dominó terntorios 
al monopolio comercial con los habitantes dd reino \ otras regiones 

Las fom1as Jerárquicas en la sociedad eran de un 
dado que todos eran iguales 1:\ apancíon de la proPled;:¡d y asentamientos 
dieron ongen la división de tareas que se más tarde en la diVISIón de trabajO 
\ como consecuencia J::¡ formaCión de clases sociales. La diferencia entre estratos acentuo cuando 
se rel;:¡cionaron el uso de técmcas con los excedentes que permitieron la transtormacion de la 
economía del ;:¡utoconSUI11O al intercambio, aunándose a la lucha por un territorio para ;:¡sentarse. en 
una primera etapa el prisionero se sacrificaba. hasta que el desarrollo de las ciudades 10 
c"mo fÍJerza de y se estableCió un sistema de escla\ltlld . 

.. Pero la aporicJull de socu:des ¿ro wt{/ 

¡ne"ílable la {JroduClivídad de la jlle,,::a 111111111/1a de 
mellos cierto Ivs que liberrarOIl del l/'[/haJo malenal .<11 
)'flnta/a para Sil cerrando sus cO,iUClnuenfOS eH ,,'tsfa de 
pr%llgar ia iHcompefenC((l n¡¡SIllO lIempo ia 
estabtlidad los ¡t.I1IPOS el saber del \'uigo. 
para 105 poseedores. el saber 
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~u'oU,J"C'V~ por construir una supremacÍJ estaban dedicados a la lucha por 
otros de paz, al ocio: esto hizo que b administración de: sus se 
apo\'ar:m en funcionanos. los cuales en eran los únicos en dommar la escntura \ 
sistemas de cálculo de: arcaico desarrollo que los hJcíJn ::tlramente y por ende s~ 
favorc:ciJ la centr::lIízación de dichos conocimientos 

El desarrollo de Grecia y Roma se dieron en fOll1la Las técnicas 
de las civilizaciones dominadas' fueron entre otras la construcción de embarcaCIOnes 

medio impulsor del comt:rcio: basado en e:\portac¡ón de alfarería \ 
mras 'llercanClas del Asia Menor a través de las costas de Siria, dichas ml;;rcallcía SI;; por 
mat\!nas pnmas no en el valle del Nilo, tales 1:1 madera de cedro entre otras, 

El buscar satlsfacer las necesidades de estas materias fue en realidad el \erdadero 
origen de la civilización occidental dado que en su paso por Creta. Isla del :vledltcrráneo donde se 

el saber \ técnica como una combinación lI1stntmental para transfoll1lar mcdlos 
\ facilitar la estabilidad de los asentamicntos, 

'De allí una breve pero escala, los Ilevaha a ia boscosa 
isla de Creta, donde las Importaciones eglpclCIs 

las enseñanzas de los de 
de ,,'u primera 

el/ropeo ¡n/entar /In modo 
! 977. 2.J) 

por prlmerCl vez CI /In 

de t'lda" (DERRY. 

Creta rmo al menos cuatro comarcas artisticas Creta OrientaL i\hllia. Cnossos la 
más tmport:mte albergar unos 80000 habltantes, un a\:mce importante del 
.ll"diterritleo lo el PClIClClo de /l//ino,1 l/ue fill1clonó además COmo un Importante centro 
industrial 

En el periodo Helenístico se yisuahza el ma\or desarrollo de CIencia \ griegas 
nacío la medIcina emplrica, !;¡ astronomía y las matemáttcas: fue de Euclides, en donde a 
tra\~s de la euclideana. de el razonanuento deducnm en la 
dJborJción de demostraciones rJciomles como un metodo de pensamIento heredando a la 
hUl11Jl11dJd los de !;¡S COl1lcas, Eratóstenes. Aristarco de Samos de 
NlCeJ Herón de Alejandría \ 

Se deCIr que la iniCIÓ con el fin de en territOriO \ 
culminó con la dec!ll1ación de las hek:nísricas en los C. dando que la 
ci\·¡liz:lción roman:l Se extendiera sobre Grecia y el oriente próximo: de la mísm:l forma se puede 
afill1l:lr que el gran íffl:l'erio romano SUCede a la culminación de la cont1l1uando la 
c~¡rur:" helenisllC:l carJcterisrica del prmcipal del 

La apJríCIÓIl de sofistas en el panoram:l fOll1latl\o del resalta la criSIS 
Los modelos educatl\ os nleron consolIdados. la ¡ranslOrmaClOn de su ideal 

Jc belleza Jsoctado a la :lrmoma uni\ asal nle compkmenIJdo con él trl\ 1 U 111 

pJrte dé la educaclon dt:1 aunque eStos asoc¡:lbJn mos JI uso 
conocmúento. pJra los fue una manifestaCIón de la 1l1splraClon di\'il1J como e:\clusJ\ ¡dad 
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De CSIJ forma aparcció el Código C/lrnW/Clr ClÓ,\leo GIi)'o penodo :1b:lrc::Iri::l 
desde I::t fOnmlC¡Ón dc IJ civilización hasta el siglo XIX, 

La h\:reder:1 i1U11t:di:1!a fue la cultura romalla que h:1bna de: consolíd:u 1:1 Cl\ lilzacion 
occldent::ll. En 1::t Grec!:1 cI:íslCa los tecnlcos gn.:gos ::IJcmlZ::Iron el ní\cl de sus maestros, m:15. 
como dl::sarrolbron sus artes rc:alím..:m:índos..: d..: 1 cumulo de saba\:s ..:ntre los 
esclavos. superaron en mucho. el gusto de sus lI1structores, El hc:lemsttco dIO a los 
romanos un::l urbano., sistemas de y bell2. centro 
industria. Atenas: I;:¡ biblioteca de . 

En sus la ciVIlización romana e\olucionó del nomadismo a una soc:¡cclad 
sustentada en la Al quc Grecia .;n 
una etapa conformó una gran fuerza de con d cúmulo de csela\izados. 
a I;:¡ Yé:Z que el sentido de como símbolo de diera [a di\ Is¡ón de 1:15 d:¡SéS 

socl:1les ~ como consecuencia la diviSión de en el cammo de la transfonnae¡ón. 

Las necesidades educativas y políticas fueron marcadas por 
que SI" presentaron. se identífica así. un;:¡ sociedad de autoconsumo, cuyos ¡'''C'''U'A~'~ 

directamente de la naturaleza. sin técnica :llguna. por y para el grupo de miembros es deCir 
el ser cualquiera, La educación de tipO ,,"pontaneo era por 1::1 mdl\ ¡duo él 

J::lI1¡r del momento en que n::lCI::l 

con lo. aparición de: la propIedad se émpéZ::lron a m::lrcar diferenCias "ntre los 
miembros del grupo qUé tenían que \el con di\ersas h::lbihdades orient::ldas J la Sl¡per\Í\'encJa, \alor 
supremo del mundo preantiguo. dichas habilidades Ib::ln desde conocimiento \ aplicaCIón de los 
fenómenos naturaleS hasta el uso \' desarrollo de tecmcas, En este momel1!O aparecen las 

\' 1::t necesidad de adiéstrar al gmpo par::l el beneficio del \ lo. comunidad: én esta 
nonna[mente er3 el sacerdote. todo sobre [os bienes del 

grupo. 

En un tercer momento. con la 
tareas. 13 cumbre de se divide aparece enc3bezJ el 

que busca territorio \ dé la 
nonnalmente el sacerdote. se al cuidado \ admíl1lstración de las 

los rilOs como pnnc¡pa[ modo de la mansedumbre en los 
el conocimiento con tll1tes 1111sticos para r::uitlcar él de 

\enian: los ImperiOS de la tU\'Íeron un comllll 
denoll1lllador t~lcilmente. sostel1ldos econón1Jcamente por los escí:l\os. tema lo 
neceSidad de controbr su descontento natural \ d medIO qUe encontraron t1le el terror La 
gran Gr0C¡a buscó formas de dismmuir dicho peilgro. Sus neceSidades en esta etapa 
fueron sobre los hJbit::lI1tes de b comunidad, de fomla que se la propl<::dod \ la 

por sobre d resto de la poblaclOn, como una continuación del helémco, Roma 
heredo al mundo occidental la consolidación del "stado, en e[ sistema que desarrolló. 
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E. Par,,1 de la Tecnología, 

Se puede afirmar que en este contexto el termino griego de democracia adqulnó un sentido 
de clase. en dondc se le dieron derechos l' oblIgJ.ciones J.I ciudadano: ¿pero que era un cludadJ.no') 
se consideraba ciudadano a aquel que fllera autosuficiente económicamente y que lo demostrara 
pagando tributos al soberano Con esta definición se dc:jaba fuera a los esclal'os y a los contados 
hombres libres que tenían que comperir con el trJ.balo gratUlto de los escla\os para sobrclilir 

Sin embargo. el termino democracia fue adquiriendo un:! connotación diferente en tanto se 
fortaleCió la despreciada clase de comerciantes. a la par qtle fue lislumbrado el esclavisl110 como un 
lastre para el desarrollo económico. en consecuencia se promovió la liberación paulatina de los 
mismos. tecnológicamente dicha liberación fue importante. dado que el hombre libre tema que 
mejorar sus técnicas de producción a fin de ser competiti\·o. de tal forma que con la desaparición de 
la esclantud se abrió paso a la edad media. en donde el hombre libre desarrolló el empirismo como 
unico medio de mejorar su status social en la valoración de: sus artes \ tecnicas por la naCiente 
s ,ciedad burguesa ' 

''en el In/peno Romano como en Grecia y I!Il los Estados Hele1llcos, la 
pro/Ji ¿dad de la rlt:ny, represenfa el pape! predonl/!/mlle . La economía donu}slica 

\ In esclol'ilr/d llacen impo.I'lhle la grall /lIdllS{i'!il" rSEE. /97.f: 12) 

Se puede afirmar que el comercio inlemo era prácticamente nulo Los escl::lIos 
representaban pnncipalmente fuerza útil. en la competencIa que se generó con la e\'olllción 
independiente de comul1Icación \ cálculo entre la clase gobernante v la naciente clase burguesa. los 
cscla\os instnlldos adquirieron un lalor que aCentuó entre ellos diterenclas liberales o 
del'aluatonas 

En Roma. La población de la clase dominante tenía un peqlleüo porcentaje de pobladores. 
compuesta por soberJ.no. funcionarios o sacerdotes y guerreros prinCipalmente. el gmeso de la 
publ;y;;on eran esclavos: para los pnmeros mercaderes que empezaron a ganarse el apelamo de 
ciudadanos. la población nunoritaria con capacidad de intercambiar o comprar productos causaba 
un radIcal empobrecimIento del comercio mterno, 

ASI aparece un cuarto momento en la éloluClOn economica del unperlo: la neceSidad de 
aumentar la población de hombres libres. Un liberto era un II1dl\'lduo que para sobrevIlir debla 
ejercer un oticío lalor::tdo por la clase dominante o la clase: mercJ.nte de forma que se pudiera 
\endcr p.ua sobrel'l\lr Se generó entonces una competencia entre artesanos que fal'orecló 
indiscutiblemente él desarrollo de ¡ecnolm~i;:¡. Interactuando mejores-técnicas I producción 
excedente. SItuación que fonllaron dos lipOS ~d<c aristocracIa una basada en la esti~e famIlIar o 
nobleza \ otra arIstocraCIa. la de dmero producto del rntc:rcambio comercial 

PartIcularmente en Roma aparecen los grandes propIetarios o PatriclOs en donde el poder 
fue monopolizado por sobre los pequeños propietarios conSIderados plebeyos y por ende excluidos 
totalmente del gobierno y sus determinaciones, La repúbltca Romana tuvo una educaclOn 
tradiCIOnal en sus albores. la división de trabajO aun no se pertllaba radIcalmente. el patriarca o 



las labores con sus servidores. aunque ya buscab:::t con sus enseñanzas 
centradas en su la búsqueda de la CIUTI:lrCaClón de la diferenCia como símbolo de una 

ql:e sólo con la abundancia material. podría acceder a la intluencla 

En este buscado devenir. la tecnología encontró un gran apoyo en la de lo mtéJor 
para los mejores puestos en el ejercito conqUIstador y por tanto annas. mejores 
cabalbs. con la valorización del conOCIlTIlento de los esclavos y la tendencia a 

liberJdos pJra Jctiv'ar los intercambios comerCiales. se capturaron en cada remesa obtenida de 
los territorios nUevas técnicas factIbles de ser e~plotadas para del seilor 

De forma Se construyó el perfil del noble romano: hJbllldades para la guerrJ C0l110 mediO 
de obtención biténes. para la par;:¡ de sostem:rse como soberano en las tIerras 

para la agricultura. como instrumento nqucz::J t:n una 
rur::JL 

Para los romanos. el hombre por excelenci::J fue el orador, "el \erdadero 
. asi el codigo curricllbr clásico se r::Jufica en la habilidad para b comunlcacíon. el debme 

de ideas. etc. Con la proliferacíón de b esclavitud y el natural descontento. bllscaron nlle\::Js 

formas de control. Sobresalieron dos de formación en Roma dUf::Jnte esta et::Jpa, por un lado 
el hombre de bien que correspondía al ciudadano por otro lado el 
esc!a\o rebelde educado fíSicamente para el Los contrastes en el número 
poblaclOnal de la clase dominante entre los que tenían derecho \ los esclavos \ 
c~eciente del 1m peno fue Importante también la formación de administradores 

El comercio incrementó el poder de la clase incrementando la competltl\ ¡dad 
éntre artesanos. sobre lOdo con la liberaCión de escla\os. sc marcó la neceSidad de una fOnluclón 
jel hombre que habitaba el territono romano. y sobre todo que maI1Ifc:star actitudes 
::J b búsqueda de derechos a injerir en la 

"( 'nidos i!n co!i'(1dws ,\ corpo"ocio;¡e" comerCIOHll:'S y los aríeswlOS que 
)wblcm aprendido de {al modo a cle/t!w!erse, el ll:!li¿t' u!!luencla !lO ';0/0 
t!fl la Silla !ambien en la cOJlslderacioll n/U\' irreSISl!b/éS 

han suceder para que la ariswcraclQ rf!Yra!etflenft! cmuenzara a n!firarse 
/i'ellle a esra olra aris/ocracla del dille/'o" I PONCE, I ~~(, 7-1), 

que en Grecia la floreciente clase busC3. adherirse a la 
nobleza real. Sll1 sólo se le formar una nue\ a nobleza. In que pw;:de Jdquím aquel 
qUe posee bienes v dil1ero~ de tal forma que los caballeros llllJ vez que dejaron los campos de 
b ltalla se dedicaban al comercIo para ser admitidos en la nobleza. 

en la elite socíJI romana \ gríega. de forma que 
que utiliza su fuerza e para sobrenvir fue 

incluso escultores ~ fort::JleClm¡ento de la clase comerciante y la creciente 
competencia entre escla\os líberados artesanos estJblecldos. conlle\'Q a la busquedJ de una l1ue\'a 
educacíon. de esta forma el maestro romano. como rutor de nobles \ sus 

de por su cntrJdJ a b nobleza buscaron al 
mJestro parJ educJr a sus y crearon centros de enseilanza en donde los padres se aSOCIaban 
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¡: ua costear el suéldo del maestro. que tambl(~n fUé menospreciado por la remunc:raclón que 
aceptaba, 

El gramma!lCll.l' apelati\ o del maestro. I k\aba a casa del noble conocm1Íentos generales de 
tipo enciclopédico necesarios desarrollar habilidades políticas, Los retores en cambio. desarrollaban 
la elocuencia como símbolo de un conocimiento más especializado que lle\aba a la obtención de 
altos cargos ofictales en el escal::tfón sociaL politico o mIlitar 

El orador. fue en si un hombre de bien, siendo éste un político por excelsitud, Sin émbargo 
cuando los hijos de los comerciantes accedieron a la Illlsma ducaclOn. se tu\ieron que buscar 
medIOS de resaltar las diferencias sociales, Augusto encontró la solución. el decidió transformar la 
mí licia en un;:¡ profesión. asi los caballeros se convirtieron en asalariados \. los antes nobles 
militares. se dedicaron al ocio que en la conformación del feudc¡/ismo ocuparon feudos de menor 
importancia relegando pnvilegios sociales en la plramide sociopolitica, 

Para Catón. hombre notable de la Roma. un traidor era aqud que no fuese labrador, pues 
este d;:¡ba las nquaas de la tierra al imperio \' ;:¡l comercl;:¡nte: Ull maglstr;:¡do er;:¡ qUien cOllsen:lba 
e' est:ldo de derecho él1 la sociedad ci\ il \ un soldado, aqud que procuraba bienes \ triunfos al 
Impeno. Estas concepcIOnes son un Indicio de los aspectos que se conjugaron en la historia gnega \ 
su heredera directa. la romana para definir la form:lción del clLld;:¡d;:¡no como un nlle\'O hombre 
~:lracterizado én su funCión dentro de la realidad imperial 

La di\11lgación que se hizo del lalÍn sobre la enseñanza de la retórica en griego mantu\ o la 
cultura en la elite política. sin embargo. abrió los limites éntre la aristocracia romana de tr;:¡dición \ 
la nueva empupda por su desarrollo económiCO, Se puede ;:¡fimlar que la comunic;:¡cion caractenzó 
una destreza particular del hombre de bien. el politlco eXItoso fue formado en la retóric;:¡ \ el cultl\o 
corporal griegos. la introducción de los cursos de ormoria en latín. rompieron la barrera de la dite \ 
dieron ;:¡cceso a la noblen del dinero, siruación que molesto a la nobleza tradiCIOnaL Para la clase 
domin::llltc. I;:¡ cansen aCIón de su stan¡s debía frenar los alcances de la escuela. rerrend::llldo al 
individuo a su origen sociaL en respuesta a esta necesidad Domicio Enobarbus \ Lícimus Crasus. 
m:mdaron cerrar las nue\,;:¡s escuelas, 

La fortalen del Imperio romano se centró en dos tipos educación la del hombre po/inca " el 
guerrero, no obst:lnte: el concepto de Igualdad del hombre surgido del pensamiento hc:lenistico. 
c'uso cierta inqUietud cntre los pc:ns;:¡dores \' educadores. la incidencia de su sistema \ caida. 
suglrio el desarrollo de b ment;:¡lidad premodemista. debido a su constituclon histórica de puente 
comerCial entre onellte: \ OCCidente 

Los pnncipales promotores de la antigua nobleza dieron a b humal1ldad los puntos de 
apo\o que sostl!\'ieron la cultura occidental hasta nuestros días: d conocimiento como 
car;:¡ctenstica de b ;:¡nstocracJa \ el desarrollo de una pedagogia de dommaclón desde una 
perspectl\·a global dé control de lJ fonnaclón. des;:¡rrollo y ejercicio de b práctica cducatl\ J del 
maestro, 

Las aport;:¡ciones mgemeriles reales de los romanos son pocas. se reducen al 
perteccion:mm:nto de los pnncipios de la energl;:¡ ;:¡cumubda , su aplicaCión. heredadas por los 
gnegos en el arco. la catapulta y balistica pesada Los grandes logros de Roma se debieron a b 
formaCión militar cu:mdo está se constinl\·o IÓn una proteSIÓn, La conjugación de la formaCIón del 
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político, el mílít;:¡r. el maestro la escuela. así C0l110 I:l dominacIón de Egipto completo la ;:¡bsorción 
de la cultura oriental por OCCIdente. 

él desarrollo de las rut;:¡s comerci3les lél1tre oriente \' Europa. ;:¡ Roma 
constlluÍrse en la entre la el medievo. fa\'oreciendo el d.:sarrollo de 
tecnologla con la actIvación del interc3mbio comercial 

En el camino hacia 
pUSO de m::mífíesto una social: de \encer) Los 
COm¡;;rCl3ntes " con el gran poder que daba. reabrieron <::1 sIstema escolar 
forukcldo \ con ello cambIaron el de b 111ston:1 rom:m;:¡. \¡j que en b é\ olucion dd \ 
la enselianzJ. Néron dJO un SIJtus sociJI JI profesor de y retórica, los m3estros fu<:ron 
liberados de las públic;:¡s seryicios \ tributos al sistema de gobierno. lI1cluso 
prepondéraron por encima de los nobles: sitll;:¡clón fa\orecid;:¡ por Julio Cesar k:s 
derecho de ciudadanía El profesorado se cOi1\'ír1ió en una nueva tonna de millCi:1. l:l 
aglld;:¡ de su de foml;:¡cion y ejercicio que defendería como un soldado los 
mtereses del estado 

El fin educativo de l;:¡ sociedad romana se transformo con la compleJa red de taritorios 
necesitaron administradores. mas que antes 1:1 

('1)"rp'l1I'll" la tommción de un a del llnpeno 

Occidente destacó sobre las Cl\'lltzaciones orientales princip::tlmente por el 
ejercido por los de que fueron elimm::mdo paubnnamenle ;:¡ sus contendientes \ 
fueron :lpod-:randose de los territorios \' camillas fOnll:lndo los diferénws 
Confluyeron en esto. la fonnallZaC¡Ón de l:l ensetbnz::t de la prImera Ul1l\ 

Italta dond.: Sé tormo financier::unente AIemam;:¡: donde se invento la imprenta. ASL mientras 
Italia pOS-:I:t el único paso ;:¡ onente. Alelmnia fin;:¡ncIo la dommaclón \ desarrollo de dIcho en 
plena Ed::td media. consolidando la occidental 

Roma, la cst:ldo 

L;:¡ de una tomla m:'!s fimle \' la enseñanza como medio de dOl1umo \ 
d,ferenciacion socl;:¡L La nqueza tecnológica no fomlO' par1e fundamental de la d~j 
unpeno romano. sin el antecedente escolar la ceniflCaclón del estado como fuerza de 
domin;:¡clón. sentaron una base para la enseñanza de b técl1lca como sustento de la en 
a SOCIedad feudal. 

nleran 
mcrementó su 
estabkclllliemo 

m;:¡nufactura de 

de tonnacJOnes caractensticas 
el sacerdote o funcionano que 

\ la dí\ isión de cbses hasta el 
escla\o libre. 

obtener ¡crntonos \ admmistrar 
funCionarios por últllno. d hombre 
tocríble de comerciar 
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Los de Grecia y Roma sucumbieron por su incapacidad de transtommrsc 
amlónicall1ente con los cambios socJoeConómIcos< su grandeza sostenida en el esclavo \ la difusión 
de las enseñanzas como símbolo de tIpO dé aristocracia: la tradicional \ la del dll1<:fo. fueron 
las causas de su declinacJón. sin en está ultima dapa se emplezó gestar una 
nUeva arIStocraCIa que aún existe. la anstOCr;¡Cla del conocimiento mtelectual 

de ser fuente de esclavos. la explotaCIón Inmisericorde 
de los mismos fue su Con el tiempo !as grandes extensiones de tierra no 
tuvieron sufiCIentes manos para su cuidado y cultivo: cada vez menos esclavos y menos producción 
a-;ricola equivalió a ma\ores tributos \ ello a mayor pobreza. la escla\'ltud desapareció cuando 
econó,nicamente el escla\·o se en un gasto. más que en una inversión< 

Se trataba entonces de buscar altemativas para hacer producIr la tierra. y se encontró que 
forma más eficiente que los grandes latifundios. una 

cargo de cultivar para el soberano por tanto. el esclavo desapareció como un 

el rompimiento del sístem;l esc!av ¡sta al surgImiento del 
::mallzando intereses econót1HCOS de la clase comerciante. un esclavo 

era un SUjeto de su amo en todos sentidos . .:s decir. una carga económica: prodUjera o 
no la tíerrJ Imbla que JlimentJr!o En cambio SI un hombre libre se del cultl\ o 
o pastoreo de parJ el soberano para 
con él 

El hombre libre que tenía unJ 
medio de subsistenCIa. obtener este 
d' sobre\I\<ír o monr 

por la 
transición al desarrollo del sistema feudaL 

tenia deudas con el re\< a cambio de tener un 
de! soberano hizo la diferencia entre tener la 

desarrollo del indIVidualismo. 

extellsIones de terreno eS/ahall 
'ibres que en retrIhución< 

lampoco eran 

El cflstiJnismo. si bien no directJmente en la de la escla\ltud. 
socio-educati"amente n¡vo un científico- tecnológica de la 
SOCiedad. Pensemos en las funciones que los sacerdotes 1011 el mundo pnmltivo : antiguo: se 
constituyeron en la cabeza de cada clan. a su de abstraCCión \' :¡plicación de los 
t~nómenos naturales. es decir: acumulaban d conocimiento de las técnicas como fomla de domimo. 
p_Jr otro lado< cuando los conocimientos del medio fueron suficientes< aCJeCleron los 
asemJlnJentos en los ricos en mJterias pJra la supc:rVlvenCla. 
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La lucha por los mejores terntorios hizo que se di\'idic:ra el poder entre la clase guerrera ~ la 
sacerL0taL csta última clase se encargó de establecer el reino. de fomla que siguieron siendo los 
guardi:mes de los conocimIentos o técnicas útiles para la SUpeI\l\enCIa de la comullIdad. 1110(J\ o 
oor el cual se ejerció el dommio sobre el gnteso poblacional (BROi\l. llJ73 106). 

Pedagógicamente, bajo la bandera de "igualdad soc¡;:¡J' ) la promesa de \ ida eterna y 
felicidad (SANTONI. 1995: 173), el cristianismo pemlitió controlar el descontento de la poblacIón 
de hombres libres \. escla\'os liberados enfrentados a la misena caractéristica de los desposeídos. a 
la vez que como órgano regulador por conVenCIl11lento" se comenia en un centro recoleclOr de 
los cOllocimitntos !ecnicos de sus adeplOs 

"Desde 519. los monjes de la urden helledicrinQ hahwJ/ ulIpulsm/() r! ,h:sarro!/u 
del laboreo ut{.J'/cola y rescatado fierras deSiertas en Il/Imerusas zonQ.\ de 
oede/ellle. En lIempos de Carlomagno Se formaron grWides ahadlas en la Galio 
seplelllnOl/al y ell . .Jlemallia. Como la v/da urhalla se hallaba lorlOl'ia a 1111 hajo 
nivel, flteron las encargada.'> de la InlporWnle tarea de presen'(71' 1(7 arfesania 
especwlizada ,v la orsGnización comercial", Estaban directamente lJiferesados en 
las fecnicas (7j{J7colas, y parece prohahle que fueran los monjes de los JjnlJldes 
monasterios los p,úneros lerralenieJlleS que adoplaroJ/ la mejora flliulamen/al de 
la agriclIlllI/'O en la Edad ,I¡edia ,. lDERRY ¡ Y7i .... ¡). 

En d cammo de la tr~mslción aparece el¡vfonaquismo Onemal. modelo ;;:ducati\'o detallado 
por San BasIlio. quien explica en el sentido de sus ExhorraclOnes un hombre requendo para la 
transformacion de la sociedad en su evolución con tres aspéclOs. el eSlableclmlento del cnstIamsmo 
como relIglon dominame. la importancIa del hombre como lI1di\iduo \ el desarrollo del capi¡::liIsmo 
comercIal: en esta lema el hombré común es el ckmemo mas d¿bil. pero a la \ez eS el sos len de la 
es¡ructura socioc:conomlca. cl sieI\"o ocupaba el lugar más baJO en la estructura SOCIal 

En cuanlO a tecnologia y desarrollo de la técnica. esta fue prO\'ocada en la neceSIdad del 
ancsano de: sl;;r productI\amente atract!\·o a los comerCIantes o soberanos. muchas ¡ecnicas nacidas 
empiricameme originaron nue\os conocimientos de utilidad para la generación de bienes. 

Resaltan entre las características del medIevo. la persis¡encia de las ambIciones imperiales. 
pese.' que el régimen feudal disminm'o la ngidez de los marcos sociales anteriores. esto Implico 
que: lus conocimientos acumulados entn; comerciantes. debían ser superados para mantener la 
supremacía social y económica. Mientras el señor iba en busca de nue\os bIenes la Iglesia se 
~uedab::l como guardián del feudo. responsabrlidad que la COn\ll1IÓ en potencia economlca. gracias 
JI ejc:rclcio de las actividades de usura con los \illanos o colonos encargados de los feudos dd 
senor. Ile\ ándola a convenir los monastcnos en mstItuciones bancarias de credito mral. además: 
dueiíJ dé los conocimientos técnicos. organIZO eXltosanJente la explotaCIón de la tierra. anés \. 
arrendamIento. de forma que. por primera \ez desde que el hombre Jdopto la vida sedentaria. los 
bienes surgiaon en n:alidad dél cul!Í\o de la tierra \. la m:mufacrura local. más que del saqueo 

La IgualdJd CrIstIana se manlfestabJ en un modelo \'Ida pertecla. que éXIgla implícitamente 
él res pero a las diferenCias sociales. la dl\ Ision COl1seCUé:l1te de aC[I\ldadc:s: por un lado. los monJ":s 
dedicados a culti\arse como nobles y por otro los SIeI\'OS \ escla\os a é.1t:rCér rodo aquello que 
Implicaba trabajO físico: produc!Í\o. SIempre baJO la supeI\isión de la abadia. '>;0 c:s de extrarlarsc: 
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que el ap:uato clerical condenara toda expenmentación \ observaCIón con miras a obtener nuevos 
conocimientos. sí se piensa la posibilidad que dichos a\ances se diesen fuera del alcance de la 
iglesia. posibilitando en está condición la perdida del monopolio del conocimiento 

La disposición social y económica de esta etapa nos expresa tres perfIles de fonnaclón en 
la pirámide de poder Familia ReaL clero, captores de la educación: \ un tercero conformado por I:ls 
necesidades comerciales. establecido infonnalmente que supero al sistema y lo obligo a 
tI :mst0nnarse 

La infraestructura educativa existente se basó en las escuelas monásticas que se apoyaron 
:n el triyium como educación básica y el cuadrivium de la tradición gm:ga. la di\1!1gación de los 
conocimientos entre los limites de la antigüedad y la Edad media San isidoro de SevIila escribió 
Etimología para el Iriviwn y el cuadrrvium y Polémica curricular documentos di\'ulgados como 
libros de texto. La influencia musulmana aparece en la constitución de las universidades ede Al
Qara\yi\'lI1 en M::muecos hacia 859 y la de Al-azhar en el Cairo en 970. considerada la más antigua 
del mundo \ más tarde el establecimiento la uní\ersidad de Bolonia en Italia la más antigua del 
Inundo occIdentaL en ella por primera vez se impartieron cátedras en escritos de corte científico. 
dado que se inicio con la enseñanza de la medicll1a. 

No obstante la Il1fluencIa domll1ante en Europa OccIdental Sé dJO por 1<1 riiosotb éscolásllc;,¡ 
con la que se logro la amalgama de la tcologla CflStlana con él pensam¡.;nto Aristotélico que remó 
hasta la aparición de la racJOnalidad humana \ la cienCIa moderna 

La gran herencia educativa medieval fue el desarrollo de instítucJOnes de enseñanza entre 
I,.s que desatac:m el palacio de Aquisgrán constItUlda por el clérigo educador Alcuino. traido para 
tal fin por orden del Carlomagno. de York. Inglaterra \ la promoción educatl\a i.':n los monasterios 
lnglestés del Rté\ Alfredo 

La enseñanza universitaria evolucionó en fonna di\ersa. en el desarrollo económICO e 
industrial. los alumnos administraban [as universidades de ltJlia y Espal1a. mientras que en 
Inglaterra y Francia. pJrticulannente en las uniyersidades de Cambndge \ Oxford y París lo hacían 
los profesores. no es casual que con en la transfonnación socioeconómica Francia e Inglaterra 
lIegJron a ser potencias industriales. mientras que Italia \ Espal'ia dejaron de ser potencias 
mundiales. 

El ímpeno bizantino marco la edad media como el punto de pJrtida del mgemo aplicado del 
hombre. su cultura. su Jl1e. y complicada Jrqultectura Sé conjugaron para confonnar el seno de lo 
que seria d pc:ns3l11Íento cientitico moderno y la mayor evolUCión de la tecnología en la génesis de 
la modernidad. 

Entre los productos del conocimiento Jplicado. el molino fue \ital para Impulsar el 
cumer,io. el éxced~llté de granos molido y de madera aserrada. en cuanto al meloramiento \ 
désarrollo de: nue\as técnicas y aplicaclOnes. este artefacto pennitló a los molllleros desarrollar 
habIlidades en el uso de malll\elas compuestas. Ic;\as \ otras técnicas de mo\imiento de máquinas: 
::-;perimemando con los conocimientos adquindos empiricamente se fueron conformando 
conocimientos importantes en dISPOSItivos que utilizaban fuerza mecál1lca. 
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La rueda de hIlado introducida por la India 
europeo: el dommio posterior de Gran Bretaña en India 
actuar como detonador de la revolución industrial 

a ser un utensilio común c:n el hogar 
revoluclOnana la industria tec:nl basta 

HacÍ;:¡ el año 1000. ruec;:¡ y molino estimularon el decaimiento dd autoconsumo y dieron 
a una revolucion mercantil a mediados del XIV. que natur;:¡lmente provoco confllctos 

por las mejores rutas comerciales princip;:¡lmente en d. norte de Italia. estos conflictos de indo le 
se matiz;:¡ron con fuerteS limes 

católIco ;:¡capar;:¡dor de la técnica \ poder vio amcn;:¡zada su 

Los aspectos técnicos de la 
originaron la primera escuela 

información relativa a la tecnología manna. 
,"P'''''''.",,, una de las industrias más sí, 

"el 

instituciones de enseiíanza técnica. la rica en relacionad;:¡s ;:¡I 
comercio supero en mucho el desarrollo de la astronomia como herramienta en este arte. actuando 
;n los estudiantes como un laboratorio en que las teorías 

modifícando radicalmente la del mundo 

Como estimulo cultural. el Renacimiento se identífica con la del mundo 
grecorromano, la del conocimIento en [as instituciones educati\;:¡s. cOincIdIó con el 
humanismo y la lucha del por conser\ar la \ económica del escol;:¡stismo. 
amenazado por esta nue\'a filosotla sostenida en las nue\as necesidadés de la clase Illdustnal 
nacü:nte a del incremento de la actividad comercIal. 

El precursor del saber cientitico salló de un de l::t orden franciscana 
Bacon (1214-1294 de) qlllen estudIÓ en las ul1l\'ersldades de Oc:ford \ Pans. \ fue profesor 

de está última. Bacon en su obra OpllS iV/GlIIS planteó l::t nécesídad dé reformar las ci"neías a tran;s 
del estudio de la naturaleza y el estudio de las lenguas, se presenta en la histona de la técnoloQ;!a. 
como el fundador de la cicncía moderna. 

'i¡pos{o! de /lila concepciólI "/le1'O de ciellcia, Bacon debía eswblecer 
vnme.ran'wl/le Sil legilimídad ji-el/le a la 
uen'",s/(l(losobre {os negativos o Dn;,hlemálic(JS 

opera/lvo apIO para 
hombres 1111 cl/adro de vida lI!le'·o. 
lécllIca" (S.,UD\/OX-C.\ESCO. /97-1'23). 

Desde el punto nsla economlCO. dos inventos transformaron IJ \ida mt:dit:\al el relOj 
la medida d~ w:mpo en las actlVldades humanas. sobre lodo en tcrmmos de 
por otro lade Imprenta de Juan Gunemberg facilitó la de los preceptos 

bíblíeos qut: sumaron al descontento por las ec:igencias económIcas de la el Clc:rre de la 
antigua ruta comerCial en el norte de Italia. 
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"las masas parliclpallles estuvieron lIlflallladas por Sil fe religioso, pel'O el 
mOl'imielllo responde, ell lo projíllldo, al descolllelllo de grall parle de la 
población ellropea y al deseo de la iglesiO de amplia/' Sil prepollde/'GllciO 
esplri/llal y poli/iea, En Sil desarrollo, las cmzodasji,eroll impulsadas por mol/l'fJS 
ecollómicos, las ciudades mereallliles del liarle de l/aliO \'ell la opol'flmidad que 
les blindan de ampliar SIlS d01l1l 111 os, " IBRO\f, 1975: 98). 

JO 

El comercIO entre oriénte \ occidente a tra\ es del Norte de ItaliJ fue fundamental en la 
cOl1solidJción de ItJlia como potencia ecOnÓmlCJ, IJ ruta de la seda utIlizada en la decadenclJ del 
Imperio ROI11Jno y clausurada más tJrde. fÍle requerida por la efel\ escencia del comercio después 
del Siglo XII. debido prinCipalmente a la pehgrosldad de las rutas comercralcs \ Igentes, agravadas 
por su longitud, Las asociaciones comerciales nacieron en un prmclpio como forma de proteccIón ~' 

fLeron fortaleciéndose hasta modificar la pirámide de poder en la Edad f'vledia 

La necesidad de materias pnmas \'Jriaba entre IJS regiones consumidoras. asi del bjltico 
Jro\'cman mJdaa. alquitrán \' pieles entre otras materia pnmas. mientrJs que de Europa occidcnt::1i 
se obtení::m bienes manufacturados como las prendas de lana de Inglaterra. sal de Francia. Holanda 
exportabJ Jrenques salados y España, paños de lanJ: de las regiones de:! sur dé Europa se Oblení::u\ 
vmos. aceite y frutas, Las potencias rInancleras [taita \' Francia promO\ ía \ finanCIaban estas rutas. 
sus II1tereses eran tan altos que solo los poderosos tenían acceso a estos productos: se puede deCir 
que los altos costos limitaron sobremanera el comercio. sin embJrgo. en aumento paulatino entre los 
siglos XlI \' XIll favoreció el desarrollo de vías ~; vehiculos de transporte, 

Se puede deCIr qUé en este punto del desarrollo de la tc:cnologla la ciencia aUIl aa apoliticJ. 
dado que el repudio lucia el trabajO flslco rc:mlll1erado fomentado desde la filosofia griega J lo brgo 
de la hIston:1. pre\ JkCIa: no obstJJlte. con el Surgll111tntO del humanismo \- pensJdores como Roger 
Bacon este menosprecio tom:1 nuevas COIillotJCIOnes. sus ide:1s como raíz de la CIénCIa moderna se 
resumen én el s:1ber como fhente de poder por sobre el concepto domll1ante en la antIgüedad el 
saber como simbolo de status social. 

El imperio bizJJltino (330-1453) fiJe prolijo en aportes tecnicos gr:1cias a la recuperacion de 
los documentos griegos. quienes fueron los primeros de tratar de explicJr todo prInCipio fuera de la 
iISposlcIon di\il1J. recuperaron los aportes o l11eJorJS a las tecnicas Jdqlliridas en cada reglon 
conquistJdJ 

:\ lo brgo de este periodo surgieron los tnventos que re\'o!ucionarían el tipo dé éCOllomla, 
10grJndo la obtención grandes excedentes sujetos de comercializar entre feudos e imperios: rueca. 
Jrado de hierro_ reloj e imprenta: los dos primeros se conjugaron para tener sobrJnte de prodllccion. 
el tercero p:lfa \alonzar la producción del aneSJno (l!1di\iduo) \ d último para la dI\ulgación de [os 
preceptos blbhcos que 11e\'aron el poder clerIcal JI cuestionarmento popular: la imprenta Imentada 
<:n 1--136 coincide con el ocaso del impeno blzJJltmo \ d ::lscenso del renaCImIento, 

Una mfluencia fundament:11 de la época renacentista !J encontramos en el curriculum 
propuesto por los JesuitJs \ JlIJ11 Amos Comemo (1591-1670) Los metodos ]eSUllJS se 
dIstll1gllleron porque Sé orientaron a los lideres de la comunidad. d lida nJto es ImitJdo por la 
cOl11l1l11d::ld. si bien promO\leron el cllmculum cl:1slco. restaron importancia al gimnasio \ dléron 
n.1\'or importJJlcla a la \ ida común de los c:ducJndos quienes Jprendlan. componian \ dlSClItlan 



Comenio en cambIo. répréStól1tante de un 
propuso una linea .::ducativa basnda len el contacto con 

el razonnnm:nto inducti\o para establecer rt:!aclones con otros 
conocimientos 

También René Descartes (1596-1650) sentó un sólido J.n1ecedeme con su dile/a me/eje/lea 
en donde manifiesta su materialidad como pmcba de su eXIstenCia. la del concepto 
nvolucrado en su cugllo. ergu slIm existo) rJ.díca en la dnolución de la rJzon al ser 

humano y su para buscar la verdad que se traduclfÍJ. en los t:lememos de la ciencia 
moderna. 

La facilidad de métodos de divulgación de la \'ida 
imdectual de la Estado. pronto el conOCimiento fue trascendental para dcsarrollo 
urbano. siendo estimulado por el comercio. frngmentó él feudal facilitando la 
conformación del absolutismo 

territorio europeo acaecieron diversas luchas mternas. SI bien. las En todo el 
tern1inaron 
temendo rasgos 
entn: clase. En 
decaimiento de la 

la organizacÍón social. económica \ continuo 
entre estos. la di\·¡sión del trabajo y funclOnes realzaron ¡as diferenCias 

la alta edad medía. cuando se constilU\eron los seilOrios feudales hubo un 
cultura en bs allas esfaas de la socledad. la educJci6n nuevamente se tomó 

1I.lp0¡í;¡nte para ellos \ retoman como base el currículum clásico enfatizado en la retorica. dado que 
la educación tlsIca dommio fue practicamente mmimizada, 

Las neceSidades comerciales confom1aron una economía cada \ez más 
demando.ban nue\os aspectos curriculares no exclusI\'os de la clase la dlllámica SOCIal 
promovIó un brote y creCimiento intelectuo.l. dicha efef\escencia se conoce como el Renocimienlo. 

en este cada ran1a de un hombre con una tormación para cad;:¡ plcza de I;:¡ 
estructura. 

La ciencia encontró en este renacer el estimulo para su consolidación un freno en la 
filosofía escolastico.: el humanismo resaltó la y valor del hombre en el cual la 

de hallar la \ erdad como ser raClOna!. lIberando su intekcto del ~ 1lg0 

El humamsmo en Italia donde comcldlaon las dos rutas comerciales 
Esc::mdma\la-Alcmania-[t;:¡lla También c:n Italia aparcclo la pnmera 

universidad del mundo de occidente. Pese J csto. [JS potenciJs financlaas medlc\ ales fucron 
superadas por Francia e que se transformaron mas tarde en potenClas mdustnales. de esu:. 
fe rm:J la escuela humamsta nació de las necesidades de una clase ascendente en económico 
polítiCO desde la re\'olución comercial del ocaso feudal y la efervescencia t¿cnrco-cientifica. el 
sostén de la prodUCCIón y la conservación de la elite planteo los cducntívos de esta 
:ornente renacentIsta 

"E"idmu:mewe. las escuelas }¡wl/al/islas aan escuelas para ia bll!'gllesia v la 
peque/la nobleza. no para el pueblo. Su ohjellvo era fOrmol' a la clase gohemQme 

la peque/jo nobleza. 1/0 producir artesanos, ¡¡¡ Irabajado1'es 
1995. 235; 
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L:l acti\'idad del artesano en el renacimiento constituyó el l11:l\'or llnpulso al desarrollo de 
nuevas técnicas aliadas del auge comercial y el nacimiento del capitalismo moderno. No existía 
propIamente la ingeniería medieval. la elaboración de maquinaria y hcrramiem:l se hacía 
artesanalmente. El aumento considerable de comercIo demando anesanos para cadJ aspecto de la 
c\'olución de las ciudades. estos se organizaron en gremIos \ los comerCIJntes en gLllld:ls. al 
fortalecerse Sé fUé conformando un:l l1ue\:l ci:J.se con C~lr:lcténstic:ls burgués:lS (:J.cumubclon de 
blélJeS gr:lcl:J.s :ll com<::fcio \ explotacIon del m:lS desf:l\ orecldo) CUY:lS necésId:ldes é InJerenci:J. én 
b. cconomí:l de la reglón llevaron al feudalismo a su decadencia. 

En esta última etapa el cúmulo de acti\id:J.dcs oblig:lron al sIervo :l desarrollar act!\ Idades 
técnicas constitUIdas después en oficios c:lda \ez mis específicos. La constwcción \ 
'nantenimiento de herramientas y maquin:lria constitU\eron el pnnclp:ll :J.ntecedeme del mgeniero 
mecánico ek:ctriclsta. con la di\1Jlg:lción del cu;:¡dri\'ium en los escriros gnegos. Se estableció 
infornl:llmemc su rebción con los pnncipios tlSICOS descubiertos hasta entonces: como el uso de 
Ie\es de p:lbnc:l. torndlo sin fm y polea combi.tl:lda presemados por Arquímedes CLI\a lInport::ll1CIa 
IllcIdiria en el movimIento de los cuerpos constituyendo pane de b mecánic:l c1asica. 

Los antecedentes de Hidráulica y Energi:l. se encuentran en la constnIcclón de molinos dé 
:lgua \ \iento cUY:l utiliz:lción en base a prmclplOS c:mpíricos dieron origen a b mecánic:l de fluidos 
como fu~nte de energía. 

De todo lo ;:¡nrenor podemos concluir que es en l:l Ed:ld ivkdi:l \ sobre rodo en b SOCiedad 
feudal dond-: se fund:lmenta la Cre:lCIOn de la !ngenierí:l como una profesIón. asoClad:l \ \alorizada 
en la deslguald:ld social como factor de mo\ ilid:ld en el desarrollo comercial la acumulaCIón de 
nqllez:l 

Así. el aprendizaje del ofiCIO se \'ohló instwmento Import:lI1te par:l la 11l0\'lÍld:ld social con 
el dernIl1lb:lmiento del feudalismo. Hm en di:l eS:l mo\ dld:ld social. en gener:ll: es un IInagmano 
lel estudiante de ingeniería ~. demás áreas uni\'erslt:lr1as, 

LJ e\olución \ reconocimIento de la r:lcionalldJd del hombre apovad::ls en el humanismo 
introdUjeron la ed:ld moderna. no se tiene una fecha precisa de su origen. pero baJO la óptica de I;:¡ 
tecnología se podría ;:¡firnlar que inicia con las \emajas de la Imprenta de Gllnenberg \ la influenCIa 
de re\olución mercantil e11 el contexto económico. 

El terml!1O "moderno" en su origen se retinó a una concepcion lineal \ optimista de la 
historiCidad del hombre en una perspectiva eurocentrist;:¡ de: su desarrollo. La tecnología en este 
sentido fue fren;:¡d:l por las guerras religiosas. \ solo se encuentran algunos a\J..l1ces en ;:¡rtillería de 
c:lmpaña mó\il : mC:JorJ. de mosquetes impuls:ldos por Gust:l\'o Adolfo 11 de Akmama que 
::lprmecho él hierro \ cobre. sus úmcas fue mes de riquezJ. llJ.tur:ll: Jdemás dd incremento de 
nqucz::l grJ.CIJ.S :l b usura dé los sistem:ls banc:lflos est;:¡blecídos desde fmes de la ed:ld medi:l. 
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jlu;ron /imdados prinCipalmente pUl' iraltwlO5' que la 
experIencia i!/1 clase de empresas. laminen 

eran fliS{¡WClunf!S de depo"lto_ Gracias al dinero 
apuntaban hambres elr: (odas clases sacw/t!5 fJW()/es y CUlw::!rCimHeSj, 

banquero podía intemar la especulaciólI el/ grande.·' 1961.J-l). 

por las guerr:1S civiles \ 1:1 peste negra fue d,etenninante e¡;¡ 
el tmbajo artesanal ) recuperacion de /::¡ misma II1tluvo de diferente fornla en las 
regiones europeas. en se favoreció la propiedad privada con la orden de VIII de 
disolver los monasterios y puso la tierra a disposición de los hecho que marcó el 
desarrollo de la mineria e industria del vidrio entre otras. 

En Hol::mda la industria naVlera la con\lrtió en una de I:ls potenCias marítimas de la 
como en los demás su terntonal fue nula. el comercio 
presentó como un medio de desarrollar su economía. esto de transporte 

para el tr:lslado de mercancía \ por ende de vías de comul1lc::lción 

El Palacio de Versalles de Luis XIV se constituyo en un símbolo de de la 
el económico-industrial se debió a Colbert mmistro. qUien 

ncrementó las acti\ idades industrial y comercial al sen.icio del Estado. 

La edad moderna 
dos remlucíones que 
p:lfte de la confornlación de la 

tres aspectos determinantes de ~ste estudio la Uustración \. las 
él mundo actual y que nos ocupan en .este como 

en ¡vle,,] co. 

Desde la caída de Roma hasta el XVIll. la educación tomó diferentes matices hasta d 
renacimit:nto. su t:sencia fue la de la cultura Romana y todo intelectual 
debió conocer los preceptos de cada una d~ ellas. el desarrollo de la cienCia 
espeCIficas dd contexto SOCIal dIversos aspc:ctos. si bIen la educación ciáslc:l segUia dominando. 
esta etapa e\olutl\ a de la cultura expandio [as ralces de b racionalidad clentifica como fuente de 
rodo conocimIento. los promotores fueron los miembros de la arÍstocrJCIJ de la nobleza 
del dinero. es decle los \ lJ clase ""Ik .. ,-n',ntc> 

La comente hum;:¡msta heredo :l lJ edad modema caraclenStlCas sunilares 

medicina cu\·o estudia 
que desarrollo su actI\id:ld 

formar el penSJmlento aChIaL así én la Francia del 
filosofía, derecho. matemáticJs: además, de las 
en IJ LJmversid:ld Bolonia en Italia La is¡ón hum:mlsta con 

rebasó l::! tendencia consen.·adora de la Sorbona. en donde. 
Piare Reme\: haria uno de prImeros Intentos de establecer de utilización de una 
construida en bGse--a1 proceso na 10 del rJzonamiento del hombre: (al 
maep\:nOlenre de la GristoteIica dominante hasta el XVII. 

La conformación de Inglaterra tmo ma\or apertura a la íntroducclOn del 
11l11namSmo no obstante. la educaCIón formal orientada a la utilizaCIón de b naturaíeza fue 
por Remee quien trató de reord"nar y adapnf las disciplinas al mundo real. lo cli:ll 
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establecer una relaCIón directa entre los conocimientos :llc:ll1z:ldos h:lst:l entonces \ algunos 
fenómenos naturales 

La transformación del sistema socIopolítlco n.:dundab:l en un:l monarqui:l absolutista c:n 
Europa. excc:pto en Inglaterra que evolucionó en una momrqula parl:lmentaria. L:l Burguesía. 
principal b.:neficiana del saber renacentista. fue fortalecléndos" desde su ongen hasta su 
consolidación en la RevolucIón Francesa. El humamsmo construyó lIna clase educada que rompió el 
monopolio intelectual del clero. 

La monarquía :lbsolutista apoyada en la fuerzJ financier:l de la burguesía. despertó en 
Francia él Il1terés por los nuevos conocnmentos. de estJ !11Jl1cra Jparecio él despolls/1JO illIslrodo 
En esta fase fonnatIva del pensamiento humano. el currículum cláSICO griego inició su decJdencl:l . 
. as lengu:ls \. cultura cláSicas enseñadas en bs universldJdcs europeas. fi.Ieron despbzadas 
parcialmente por disciplinas más aSOCIadas al cmdrivium. en la \lda griega este caracterizó la 
mspiraclón dlvIl1a de una elite. en las cortes francesas se constituyó en un espectáculo de ciencia 
aplicada. tll1J.nciada por las arcas reales \. la nobleza pudiente. 

Una exposición fundamental en la evolución de la lllgel1lería. fue el tinte de di\ ersión 
dentro del humanismo Europeo: el médiCO FrancOIs Rabebls éscribe Gorgonrllo y Ponrogrue( la 
historia de dos gigantes pJdre e hiJO. en donde se critica satíricamente: la herenCIJ escolástica ~ pone 
én relIeve ei hambre de buscar todo conocimiento sin desprecIO bJcia los conocnnientos técmco
artesanales: no obstante. el espíritu populachero \. vulgar b onentó a la cbse baja. 

LJ conformación de la industria mJnubcturerJ a partir de IJ acti\ idad de mercadeo pronto 
demando la mptllrJ del monopoliO educJti\o de IJ nobkzJ \ burgucsla. los JésLlltas promO\ ¡eron la 
educación de índole lIttlltJnO \ cimentaron la transfol1llaclon del currículum clJSlco: IÓn el CUJI el 
bombr" culto fue simbolo de poder \" el conocimiento aparecía en su mterIor. el metodo pedagógico 
se redUJO J liberJrlo y trJnSfomlarse después en el curnculum reJlistJ que éncontró uno de los 
principales Impulsores en la consolidación del pensJmiento de Roger Bacón baJO el Impulso de 
.;r:mcis Sacón. qUien sentó la base del conocimiento en el razonamiento Il1ductivo apoyado en los 
sentidos: su influencia fue importJnte la propuestJ comeniana. 

'"La "iclona del código cu!"ricular l"eall5la 50h!"e el clil5lco/¡,e gallada 

por /0.'0 campos objefi .... os de la esfl1icfIlra eCO!lOnllca ... EI Cllrl'lCII/o cláSICO eSlGha 

orientado a ojl"ecer una amplia concepcioll de /1.7 cIIlwra, mienfras qlle las 
Ciencias nGlllrales sólo daban conocimiento práctico .. -ldemas las cienc/Gs 

l/olI/rales. si se (rOlaba completan/ellle e.ngll"iall mucho liempu' [LUNDGREN. 
199247) 

Dc: esta manera surgio una éducacion dilIgente. apo\adJ en el desarrollo de [as técnicas de 
I11Jl1uf:!CturJ: utilitarismo \ prodUCCión se asociaron al idé::tl de lIberacion propueslO en la 
Re\oluClOn FrJllcesJ de \ínculos político-economicos. mas que de Justicia sOCIal. Por un lado el 
burgu';' lucho contra el desprestIgiO del trabajo físico remuncrJdo \ por otro busco reconocll11ienro 
\. recompensa politica por los beneficios que el comercIo daba a la corona. Mientras tanto el 
OCIlSatnlento científico constll.lyó pJldatinamente su seno. J partir de las neceSIdades de esta 
.lristocmclJ del d..mero 
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-~~~~~~~~~------------------~ La Ideología de 1Vhchel Eyquem seiior de trató d~ acercar d saber bum::mo ala 
naturaleza de una forma menos :lgresil'a. sin descaJiticar radlc::¡[mente la answtél ¡ca I 

'ílosofía dominante. sostuvo que el hombre no evadir sus lllmtes. Entre los 
humamstas sobresalieron los anstotéltcos fomentaron el retomo de la cIencia 

n:tlura!: por olr:t parte. h:tcia finales del XVI. adnmíó un doble dl:iCUrSO p:lra sostener todo 
prinCipIO. uno basado en la fe Y el en la razón. de este modo Se líbero la 
cienlific:t de la p<::rsecución. y el ll1telectual encontró finalmente en el apoyo de la nobleza francesa 
el camino a la clencia modem:l. 

El humanismo favoreció sobre todo la los 
intelectuales permanecieron alejados del físico: pese a 
sobresalíó a del común una nue\a ciencia basada en 
Leonardo Da ¡"mel artesano en el taller de Andrea de 

:- desarrollando habilidades mecánicas lo 
desconOCidos por muchos aiios. en ellos conOCimientos CIentíficos utll!zados 

:tunque en su no fueron acreditados: 
d :nde !;:¡s pr.:dicciones científicas eran m:is asocí~das a b 
propÓSito de protección. 

El absolutismo ilustrado. file; el bl:!netlcíano dI:! todos estos ::mtecedentes clentlfi(;(J:'. la 
por su fom1a de vida, accedió al conocimiento con miras a cuidar ~ melor::u l::J 

de bienes: además. los antecedentes fornlativos de las de burgueses qUé 
buscaron elevar su reconocimiento social como aristocracia inteleculal. enviando a sus hiJOS a las 
escuelas. funnó en Francia una ideología en donde aparece. nllel'amente el termino de democracIa 
que en el Imperio Griego no tUIO mayor relevancia. por el mínimo que representaban los 
CIudadanos con respecto al total de la población pero que entre el XV¡¡ I XVIII qu,,:~nes 

podl::m acceder a esa denominaCIón h;:¡bian Il1crementado su número " demandaban :lcceder a la 
nobleza I poder político. 

La nqueza acumulada por los burgueses y la real de darles injerencia én las 
decisiones del reino dIO origen a la IlustraCión Francesa En este movimiento la clase burguesa se 
herm::mo con los mas desf:l\ orecídos p;:¡rtlcípindoles d s;:¡ber cientítico que los llelana buscar la 
'!:;"'''''Lk'U l' bienestar p;:¡ra d pueblo. el I erdadero fin arrebatar lo por el rel, el 

La c:\pansion económtc;:¡ dé Francia si bien fue obstacullzad;:¡ por mOlímiéntos 
SOI~IOPOl!tlcos éntre los que dc:staca la guerra de los Clen a1105. con\lrtio en una gr:tn 
.ie la Il1dustría \' comercio por Luís XI (i quien dem:lndó el desarrollo de las mismas con 
el crecimiento de las f;:¡sruosas cortes. ;1Unque Se: dice que la visuaiizabo. que él Importar los bienes 
de un menoscabo económico para el En los de la edad moderna Francia 
se convirtió en la pnmera potencia marítima. su SOCIO comercl::ll ¡he 

Los con las ferias mercantiles qUe se 
realizab::m en \ la de los medios dé 
comumcaclOn: transporte y correo Media la industria 

del dominio de artesanos \ mercaderes que fueron conformo.ndo Jo. 
desarrollo del comercIO que radlc::ümente al mercader de 

que se dedicaba a algun oficIO 
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xvn y mediados del XVIII se conjugaron p:Ha la 
efern:scencia de la de los conoclmíemos basados en b naruralcza, que se resume c:n el 
movlll1icnto de ilustración. que busco atr:1S el dominio aristotélico la cü;ncla \ como 
consecuencia los absolutistas la detonaCión de la rc\oluclón Francesa \ la 
transformación de la condiciones socioecononllcas, que reclamaban el ascenso de los a la 
clase 

en cuanto /eJlOmellO SOCIal de gran alcalice. liende 
la hllrguesia llue\!l1 clase dinj!t:lIfe ,i. a eSfa 

desenfado, lodos los demos prohlemas" 

De esta forma al movimiento de Ilustración y la Enciclopedia. se asocian a la introducción 
del conOCimiento cientifico racionalista \ la educaCión utilitaria como medios de ilberaclón \ 
equidad social. que o. :Vléxico o. trovés del comercio !lego.l \ sólo a fines del XVIII 
con la se introducirío.n formo.lmente los nue\os conocimientos cientificos a tln 

obtemdos de la colonia Azteca, que en ese tiempo eran mu\ para 
de los borbones en 

En Francia los de Montesquieu, Volt:me. Dlderot y Rosseau: o.bogaron por 
una educaCión p:ua la clase quc representan, de fom1a que mientras Voltalre defendía \::¡ 

pan\: m:is f:non:cida del Ll:1Il0 o alta burquesía, Diderot e:\pr~saba bs de 
a 1esanos y obreros. Fmalmente los intelectuales de la ¡lustraclol1 encabezaron :\1 
tercer Escodo y la clase que se apo\ó en la injustiCIa \ condiciones 
miserabks que: sufrían los estro.tos más de este para lograr el levantamiento de la 
~e\olución Fr::mce:sJ 

nopokól1lcO como par1e del sustento del 
Ciencia. ti desarroHo de la [:\ 

La revolUCIón la demanda de enseñanza técnica. con la nlprura de 
Impuestos como ciencia aristotelica en el des::mo[[o del escolas!lcismo europeo 

en tlsica. mo.temátícas. y 5m a la 
tCc;nCIIOI~la no por el contrarío en sus il1lcíos la cienCia moderna se alimento 
progresos ¡¿cnicos acumulados en la historia del hombre. La mejora en los procesos en 
general. dandose basJdo. en ti aunque con una gran tcndencla al cambio una \ez 
;:¡CI~pIJdo d dobk: dIscurso CIentífico con fines de: frenar la mfluencia de la 

''las hombres dejaron de aceptar Ll cie~as ias opiniones de los atillgTlOs 

referel1leS al tut!\'el"SO '¡ las /r!\'t!s (/ue ngen el n/wuta nOfllra/: i!I 
svmerido la i;?rpe¡'I/;!ncw, .\ < c/U.1ndo JIO supero /0 plileha, JIte ""('I/U,;Q(/U 

/urnw/al"on fUl(:TQS teorias, Habla nacuío, aSi, la ciencia en el sentido moderno 

la palabra" \DERRY 1977 6-1) 
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1':162 (lngl:ltcrrJ.) \ lJ Accrdém/() des SC/ences en 1966 ( 

revistas científicas. 
que iniciaron [a diHllgaclon de la nuenl ciencIa a tran:s de 

fueron el estudio empírico de la presIon atmosférica y de 
la máquina de vapor en 

se apoyo en estas sociédades cientlticas para qu-: 
que se difundieron a [o de la ilustr;:¡cion en la 

los maestros 
revolucIones 

La clase 
de las escuelas 
francesa e diehas escuelas nmclOnaban con dos curriculums uno ;:¡ la alta 

Joh::mn Heinrich Pest;:¡lozzi (1746-1827) sobres;:¡le en los de J::¡ énseñ;:¡nza técmca. 
cuando p;:¡so de ser a industrial. por lo que constru~ o un taller de hIlado. para el 

niños de ésta m;:¡ner;l surgió la educación utilitaria prornm ida en 
Gertrudls. propuesta de una refonna socl;:¡1 a benétlcio de la 

n lev;:¡ ;:¡ristocraci;:¡ en qUe confoml;:¡rse la clase burguesa. 

El 
Pestalozzi $~ 

'Pesralozz; propuso un codigo completo de re/armas socIO/es para uso de lOS 

sellares ilustrados que InVrel'Wl df!seos de asegurar lajiúlcidad de sus campeswos, 

'"Leonardo l' Gerlmdís -declQ Pestalo:.z, en 11110 carro a "" amigo- sera 11/1 

elemo les/imonio de lo qll~ va he ílllel1lado para soh'or a la m'lslOcmcia 
honrada ,. IPO.\"CE. /993: 177). 

educativo de fonnac¡ón utilitaria al ser-icio del comc:rciantc Imciad;:¡ por 
común en la industria manufacturera. el uso de artificios 

tecnicos con que comaba 
industnaL Demanda. 

sobre el bienestar del trab;:¡pdoL dieron ongen a l;:¡ re\OIUCIOn 
\ desarrollo de tecnología interactuaron entre si. la mdustria de la 

la ma:-or p;:¡rte de lana habla 
utilizaban 
mItad del 

a di\ersos 
émpezó a 

en la 
lmencion de 

una desmontadora de en Estados Cnidos 

La fuerza de vapor a utilizar en imentos como la h.íladora de 
algodón de cardadora y de lanzadera de '·olante. Esta fonna de 
desarroliada adémas de James \Van por Thomas Ne\\comen \ Richard Treiicthick Gran Bretaña 
\ por Oli\ er Eyans en Estados Unidos. fije la que desencadenana la Re\01uC1Ón lndustnal. la 
recompensa que él ofrecía a inventara la máquina que aumentam la 
::¡ctuo como princIP::¡1 estimulo para su desarrollo. de igual fonna una \·ez aumentada fa 
la demanda de hIlo una nueva recompensa para presentara la mejor hiladora \ 
viceversa. el crecimiento de la diverSidad de mecanismos y las nuevas técnicas diseñadas para su 
constnlccíón dieron el gran auge a la prodUCCión que Implico la transfom1aclón del SIstema 
socíoeconóm¡co de de tal manera que por primera vez en la histona de la l1Umal1ldad quedo 
confomlada una \erdadera infraestructura industrial 

En la revolucion 1I1dusmal hubo un Impetu en el modelo de división de trlbJIO que 
-:\oluciono desde la hasta consoiId:lrSe en la fábrIca moderna. donde ,,1 proceso de 
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m:ll1ufactur:l dcsperson:llizó l:l produccIón perdiendo las \ent:lJ:ls del aI1CS:lno. pero ganando en 
c:lntid:ld de producción. Al "despersonalizarse". bs condiCIOnes de tr:lb:lJo no eran impoI1antes para 
el industrial y el descontento empezó :1 crecer entre la cl:lsé obrer:1 que c:1da \ez era ma\·or con lo 
que el ¡r:1baJo hum:mo se constilU\ó en un:1 mercancla más. cma oferta disminmó los sabrios \ 
:lumento p:1ul:ltInamente el desempleo. debido :l los despidos cad:l \\;Z ma\ores. 

Emre fines de la Ed:ld Media \. el Ren:lclmiento el poder de los grer1ll0S de artesanos \ 
pequeiios IIldustrla!es adqUIrido por el :1pogeo comerci:1L empc:zo a declinar por bs re\1ldtas :1 lo 
:lrgo y :lncho del terntorio europeo. Las condiciones eCOnÓITIlC:1S prm OGlrOn enfrentami:::mos entre 

t:llleres \. al Interior de los mismos discrepanci:1s elHre m:lestros \ oficiales. hacia la consolidación 
de la epoc:l modcrn:1. las caracteristtc:1s de est:1S agrupaciones fue modificándose conforme la 
libertad del ejercicio y \enta de productos. fue siendo Iimit:1d:l para f::1\ orecer a los comerciantes. 
quienes acaparaban a los artesanos e industriales m:1nufactureros con los que inicio una pnmera 
forma de capila!ismo comerclOl p:lralelo al c:1pitalismo financiero de Italia \. Alemania que sostu\O 
la actividad bélica previa a la edad moderna. 

Estas formas de capitalismo contribuyeron al debilitamiento del trabajo del ~mesano \ 
pequeño industrIal. para convertirlo en un trabajador asalariado. cuando se manifiestó esta fom1a de 
producción :1 gran escala. sobrevino la devaluación del producto del artesano libre el cual para 
sobre\i\"ir fue empupdo a buscar su contratación en los talleres m:1I1ufactureros. 

Con este sistema de prodUCCión \ distribucion maSI\ os se fJ\oreCIÓ la competencia en 
tGdos los J1I\eléS de IJ estmctura producti\·J. Illcluso entre estr:1tos: esta sltuaclon SIempre 
desfa\·or:1b k para los gremios los lle\ o mis tarde: como asalariados a IJ fOr1mcion de sindicatos. 

La e\olución de la industna fue replJnteJudo en cad:1 ct:1pa los modelos educatI\os \ 
curnculum diferencIJdor de clase: si bien. I;:¡ instmcción para las masas dcsfa\orecIdas SIempre se 
había conSiderado inutd. mcluso por los representJ.ntes de la ilustración: entre los siglos Xvl! \ 
\:VIII no obstante apareció una demanda educati\a íntegrJmente relaCIOnada con la eficienCIa \ 
compleJldJd de la maquinana modernJ basada en la energia de \apor 

··1 "ollalre, qule/l había luchado lada 511 vida cOI/Ira el monopolio religioso fII la 
cultura -y por ende {ambien en la ensei'ianZG- ... recuerda que el ¡llImimsmo 110 "Q 

dirigulo aljomalero o IrabajQdor. sillo al hllrglles seno e illleligellle ... collcllerda 
eOIl Lois Rellé de la Chalolals acerca de la opol"lllllldad de impedir pOI" le\· las 
111lciafl\'aS de itl5fnlcción a Ins desposf!/(los. para q/uenes {/ lo SUnIO, era .'ll~fiCleH[¿ 
con que aprendieran a hact!r /In dihlljo () a mOIlf:'jor lus ¡ilSl!1fmelJlOS de rrahojo 
a~regn que para so/val' la CI/I!W'Q ha.\ que mallfl!nel' alejuda {I lu gellfe cnnllll! di! 
cllalqlller}(J/1IIi1 de IlIs1mCC101I ,. IS.-!STO.\1. 1996. 161. 

Con la dinámic:1 impuesta por la Re\olución Industri:11 el afianzamiento dé la fábnca 
Implico b di\isión y especialización del trabajO con tendencia a su slstemauzaclón. 1:1 propensión 
siempre a f:1vorecer la producclon tuYO e;,:celentes aliados en los educadores: destacan Pestalozzi 
que pbnteo un m<':todo de enseñanza :1prmechando el desem oh imiento nJtural del miio. F riedrich 
Fróbel (1782- 1 852) que introdujo los pnnciplOs ti1osófícos \ psicológicos para una educación 
uulitaria \ finalmente Johann F nedrich Hc:rbart (1776-18-\1) que predica el désJrrollo de las 
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personas en base a su valor intelectual como instrumento flec-;ible del saber aplicado. la conjugación 
de estos métodos educativos y el currículo ec-;presado en la demanda d(; mano calificada llevó a la 
sistematización de la educación en el siglo XIX. 

La Revolución Industrial no sólo aprovechó los conocimientos técnicos acumulados desde 
la aparición de la humanidad. sino que cultivo los adelantos pedagógicos heredados por la 
evolución de los métodos y el curriculum de cada circunstancia social: sus ganancias en este sentido 
fueron la introducción de actitudes propias para la producción y ec-;plotación mediante instrumentos 
de saber v aprendizaje apoyadas en el aprendizaje desde la filosofia, psicología) la teoria del 
conocimiento. como base fundamental para el cambio de conducta. 

Su influencia fue más allá de las máquinas inennes pues llevó a la maquinaCión del propio 
trabajador \. las repercusionc:s económicas. sociales y educati\as alcanzaron todos los orbes. Incluso 
las cL;.:mias españolas en América que a fines del siglo XVIU c:staban en pléna dc:cadencia \ el 
requelimiento generalizado de una transformación social. económica y educati\a se pc:rcibieron ~n 
,la independencia de las colonias. cada una de las cuales manifestó en fom1a similar. aunque con 
.:aracteres específicos la influencia de la Ilustración \ la Revolución Industrial. 

1.2. Aspectos tecnológicos de la transfiguración meC-;lcana en una subeconomía del capitalismo 
industrial. los instrumentos socioeducativos. 

Para el desarrollo de este apartado denominamos un "Méc-;ico precientIt"ico" considerando 
que la ciencia prehispánica fue negada categóricamente. no obstante la importancia de éste apartado 
radica en el hecho de resaltar los antecedentes de conocimiento técnico 110 necesariamente 
acientífico como sustento de las innumerables habilidades artesanales sostén de la producción de 
bienes \ servicios del trabajo indígena durante toda la época colonial. 

1.2.1. Un Acercamiento a los Elementos Constitutivos de la Economía: Tecnología 
Colonialismo i"'lonopólico. 

En sus origenes. 1\ léc-;ico tU\O una historia tecnológica como la de cualqUlc:r grupo social en 
;\olución. los \'estigios heredados de la cultura prehispanIca: tuvieron gran similitud en técnicas 
utilizadas en artés como la pintura. la escultura \ la cOl1stmcción. 

El progreso de las ciencias y de las tecnicas derivados del estudio de sus \·estiglos. l11uestran 
que se encontraban presentes los signos evoluciOnIstas que hubiesen mcorporado más tarde 
condicioIles impulsoras que iniciasen la transformación revolucionaria de la tecnología ~ la 
sociedad descritos en el apartado anterior 

Como cualquier grupo social los elementos tecnológicos incorporados a bs sociedades 
prehispánicas. fueron proporcionados por la riqueza del medio ambiente. así: se encuc:ntran a lo 
largo de todo el territorio nacional vasijas \ utensilios fabricados a partir del barro. figuras de ornato 
complementadas con minerales como el granito. ónic-;. etc. piedras preciosas como el pde \ metales 
como la plata \ el oro. No se conoce a ciencia cierta cuando inicio el uso del fuego. pero en el 
entronque con la conquista. se iniciaba la fundiCión de metales. 
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génesis manufacturera de los nahoas. se dominaba la técmca de curtido que Ó 

una prospera industria. por lo que el uso de pielcs en J::¡ conf:'::cción de \estllnenta er:l común, sobre 
todo entre los noblés. Tenia una cultur:l textil en b::tse al \ el Ixtl1. fibra de maguc\ \ se 
u '¡izabaH colores obt:.:mdos por técmc:ls de domesnc:l de respons:lb¡]¡dad temenin:l El 

era recolectado de su proCéSO natur::tI \' par:l uso. 
registro su culti, o recoleccíón p:lra \ c::!rdarlo con de 

era hilado con el malicmL No sólo para I::t mdustria textil fue Importante d 
maguc;.. pues poseía grandes usos industriales. entre un gran número de culturas se 
des:lrrollaron en el territorio mexic:ll1O fue un::! fuente de materi:ls IInponantes. 

-!lila 

para 
para C¡¡omlo acabll de 

para sus xoc//¡. la5 pellcaS 11 

lIojas erall tllllizodas como I"Jas. WS celllZilS 1m penca,l' las rl/lÍlzaball para 
abonar la ¡icnu ,v para hacer 11110 exceillnte ie.¡ia, ""\ la",' l'a-ic:::s se 
aprOl'ec/¡"ho camo ¡óbim pam EII las IIO/as grwl'llaball mai: 
lIIolido .\' o/ras sIISlaIlCIQS. COII eplile/7/m de las IUljas iáhricahal1 1111 papel 
h/ancv, compacto, sedoso .i duradero 1:'11 d qUI! Jf!r()~¡~(icos. dd /llJ.\'mo 

modo que piJ/rahcUJ moscúcos en las pf!ncas terminales de t:'sIaS les 
st!f\'fQn dI! aUfleres. Lvs dlnn"SOS zumos de los deslmanwl a 
Curar 

beh¡da, eSllecral,me,rIi 
allfllenlO 

20; 

En tc:rminos de construcción, se encontró qm: en su Sé habi:l superado e! 
en cue\as, \ que un primer uso de construcción fue el ;:¡dobe \ m;:¡der:l, postenorm<:.:nte se 
con \' se mtrodujo el uso de \ de apoyo Los n:lho;:¡s por ejemplo lltiliz;:¡bun <::n sus 
edificIOS trozos pequeños dé que muestr;:¡n fractur:ls naturales. lo que nos Indica que careci;:¡n 
de instrumentos punzocort:ll1tes de sufiCiente dureza: para 11l1lr bs piedrecIII:l.S uo]¡zaban un 
compuesto de ::!dobe con calcareos d<:: gran r<::sístencla 

Conforme las tamilias creci:ll1. constrma otra casa el curso del río. 
IPdlca 
obser. :¡ron 

él1 los inicIOS 
los españoles 
con miras a la 

no conOCl:lI1 bs técnicas necesanas para constnur canales 
a su 1 Ademas bs construcciones se: 

de I::l SOCIedad 
en forma 

Entre los usos: costumbres, el \aron pobre er:l ll1struido en el oficio paterno o las laborés 
de! (;ampo, y el guerrero o noble en el ;:¡rte bélico cu\as :lnn:lS rc:ducl:ln :ll arco' la macana. Emré 
sus dl\,c:rslones destaca el juego de por el uso del hule en la construcclOn 
de la mism:l, El JUégO con el del que consistía en hacer un trozo de 

constituí;:¡n un entrenanllento militar que incluía la 
COfTeSpOlld¡¡cntí;s a los 
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La construccIón de: sus puntE dIO tkch::ls c:ra de pa liblza envenc:n::ld::l con h¡c:rbas La 
lanza o lepllzlrJptlh c:r::l de mader::l fuerte con punta de o hueso, amarradas JI pJlo COIl 

ner"ios de: animales o resinas de gran rc:sistenci.:t, La m::lcanJ o mCl~'lIáh!ll11 ;:rJ un palo grueso con 
una cuerda ;:n un extremo para sostenerlo en la muñeca de la mano. También usaron la onda 
construida con raíces, un rasgo social es la introducción de nilios y en la 

militar 

Su teocrática reservaba el acervo a la ciase religiosa \ 
guerrera. entre estos se encontraba un sistema antmetíco de base 5. de la contabilidad de 
un.:t sola mano. el número por excelenci.:t era el Su calcndano lo diseñaron obser\ ando el 
fenoméno solar. Su se diseno fundamentándose en <!l calendano \ renóm<!nos 
p.:trtículares del movnníemo terrestre, 

La cultura nahoa. que 
se desarrollo \ utilizó la 
transmIsión de conocumentos fue de n.""M'''''''''" 
¡puntes en códices estaban reservados para la nobleza. 
grabados en piedra o en instrumentos de ornato o 
uso dé técmcas e instrumentos naCIdos de los 

La 
oral. los 

se: encontr::lr 
La llldusma Se conformaba por el 

la Thekne. Los 
vestigios gr:i.ficos no muestran 
su cultura: pero la planeaclon 

que mdicamos un de 

la episteme pre\io al desarrollo intelectual 
muestra que estaban por pasar al 

para una re\'olución tecnolm~tC'l. 

La educaclon técl1Ica decir. cra de estructura similar a la que se diese 
en el taller artesanal de la coloma. la gran diferencia en que antes de los espaüoles la 
mdustna er.:t familiar :- doméstica, Las familias que el barro espeCializarse en 
utensilIos o esculturas que Iban de lo mas sencillo hasta el en relieve con motivos religiosos, 
con aplicaciones en metales o pú:dras 

Así como con el mague\, desarrollaron la total de algunas especIes de aves. 
a,.,rovechando su carne. huesos y mediante técnicas de conser\'ación mm elaboradas en 
procesos químiCOS empmcos. La fabricaCión de sus mstrumentos se sostuvo en los procesos de la 
n.:tturalcza. dado que los conocimientos en se concentraron en el oro \ la plata de poca 
Jureza 

Para cort.:tr utlllz.:tban segmentos del mismo material de forma de mducir 
su desgaste. de ahí que fueran excelentés talladores \ descubrier.:tn técnicas de pulido en base a 
fibr.:ts que aún sobreViven IOn dla. De esta fonn.:t el desarrollo de ortebres. permitió la U¡¡]¡zaclon 
de preciosas como la turquesa \ obsidiana. ad<::mas de! oní:; antes mencionados. 

Los llupo!1;mtes centros ceremoniales. muestran los a\ances en la hidrau]¡ca que 
HlIClaron como que a manera de repres.:ts recolectaban el agua del rio al cual se 
.:tdjuntaba la construccIón de viviendas \ en el sistema de canales \ represas que 
c:ncontraron a su los 

En este esbozo cu!tur.:tl. éncontramos que las habílídades técnicas fueron desarroll.:tdas por 
actividades de construcclOn que mcluían hidráulícos orientados al nego y liSOS domeS!lco 
cuma e! sanitario que actualmente utilizamos. que utiliza un fenómeno conocido como 
aceleracÍon de conolís que crea una fríccion de CÓntCO un flludo. a de la cual arrastra 
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cualquier residuo cercano. este fenómeno es similar al de los tomados. Y fue modelado 
matemáticamente por Ne1110n. 

Así mismo. la orfebrería. cerámica y el desarrollo de relieves. aunado a la alquimia 
h~rbolaria que dominaban les prepararon para la magnificente obra exterior de los templos 
coloniales. Las técnicas textiles sobrevivieron a lo largo de la colonia. pues fue la forma como los 
indígenas y mestizos pobres fabricaban sus .vestimentas. actualmente se encuentra un rescate de 
~stás técnicas como una forma de rescatar la mexicaneidad como lazo social en medio de la 
globalIzaclón. 

Es de entenderse. que a raíz de la conquIsta tan sólo dos atlas después. llegasen los primeros 
dos frailes a la colonia. hombres de la erudición científica permitida por la Iglesia. cU~'a función fue 
dimensionar las posibilidades que ofrecia la domesticación de este pueblo. En otras palabras fue el 
encuentro de dos bagajes culturales en que se debía encontrar las debilidades ideológicas y 
tecnológicas del otro. para utilizarlas en su contra en la guerra por el dominio. 

El territorio mexicano se convirtió así. en una fuente de materias primas ~. siervos. asi como 
con el crecimiento de la población española se construyó un Intercambio comercial monopólico de 
bienes. lo que mantuvo por toda la colonia la escasez de dinero .. ~.' se buscaron II1strumentos de 
obturación del desarrollo de habilidades para impedir cualquier célula productiva que pudiera 
competir con la colonia. 

El trabajo colonial. era realizado principalmente por Il1dígenas. pero aquellas labores que 
hubiesen podido ser fuente de competencia artesanal. fueron encomendadas a los esclalos negros. a 
'1n de mantener al indígena en la ignorancia técnica. 

"La simbiosis ciellli/ica-Iecllologlca Illspallo-mexicalla es{(¡blecida por los Ires 
pnmeros Siglos de domillacloll colollial es comparable al fellómell O de violel/Ia 
rransculluración imprles(a por el conq/llsladoJ', Si bien es cierlo que ambas 
clIlwras hispanica ,v mesoamericQnQ Sr! Jillulen 'q/femando nuves! del 
cOl/q/lislador, lambiel/ lo es la deslmcc/OI/ v la \'iolellla mplllra de las mices del 
cOl/quislado, s/lpn'miendo la coslllogollia il/(hgella. .\ o es de esperar como 
res/lllallle de {(¡les cOl/diciolles, por {(¡l/lO, /lIlO evol/lclOI/ lecl/ologica q/le hubiese 
propiciado la libre creal/vidad, el afil/amielllo de la sel/slbilidad arllsliCO-lécl/ica 
v sobre IOdo el impl/Iso que la I/ecesldad a pesar de lo c/lal parecería 
sOIprenJenle en esfGs condiCIOnes eneol/trar cienasfaceras que en la innovaclon, 

inventiva y agudeza del ingenio novoJlIspano exp,'esara 51-1 obra creal/va. ,\ las 
larde el/ el ,I/exico ,iI/IO/lO/l1O se cOl/crelarol/ de mal/era campleja alg/lllos 
iln'el/{os de carácler complemenTario y adaprarívo, IlfilizalUlu reClIl'SOS marenales 

a 511 alcalice eXlremalldo la Ill/liZaCIOn de la /i,erza de II-abajo" IOLlf :.JRES, 
1990.'26/ 

Desde el proceso de occidentalización de la población mexIcana_ los conocimientos de 
indole científica del indígena fueron depreciados I sólo se fomentaron en la poblaCIón aquellas 
habilidades artesanales que faloreciaon el ser. ICIO I producción de bienes de corte europeo. 

Las actitudes del indígena hacia el adiestramiento de tales tareas. contraponían una 
negación natural al aprendizaje. dado que debía pagar por la enst:tlanza con bienes I ser.·lclos a su 
opresor. maestro I patrón (BRADrNG, 1971 A) 
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Las J.rtes \" OtlCIOS requeridos por IJ. estuvieron connotados por la 
prefé:renciJ hJcl;:¡ los Jrtes;:¡nos mientr;:¡s que los artesanos estaban atados 

por su relación de vasJlbje: el comercl:!1 por Espaib oblígJb:J. JI 
d,,1 nrreinato a m:mtener nlera del ;:¡Ic::mcc del cUJlquler conocimiento que le 

diera pOSibilidades de unJ. emancipJ.ción por J.rtesanal. superando J los maestros 
o favoreciendo el comercIO mtemo de calidJd entre b masa española: (SOUS. 
1 Este cuadro se mJntuvo hJSIJ la mVJsión borbónica en b penínsulJ 

'T eSo./lle lOdo, en cambio de la alllliacujll roral <ir! roda aspll'Ociul/ u le¡¡dellciu 
al siendo el de la.~ ra.:as somdIClas, 

irse ¡'merando, aWfqH<! muy 
¡¡en"m'ws di! la c{','í/i:ac¡iut. esfO no 

Oc estJ mJner;:¡. bs iGborcs 
f;l\orecieron el desarrollo ,~_' .. v,,~"'vv 

de la colomJ no 
del ImperIO 

Es un tJnto dificil puntualizar los f.'1clOres socioeconómJcos que fomentaron ese retraso 
intelccru;:¡1 y técnico. pero se afinnar que dentro de las fÍJerzJs de la relaCión 
coloniJI las caracteristic;:¡s sobresalientes SOI1 las 

PrímerJmente. fue el estudio por los c:rudit:1s religiosos que: ;:¡n;:¡lizJron friJmente 
posibilidJdes de producción de la defensa) que pudiese tener él en 
segundo lugar: los Intereses de mantener una relaCión monopóhca J todo 11l\ d con sus 
culoniJs. lo que el acceso a otros europeos \' sus ambiCIOnes. 

En un fueron las ordenes ¡;]S encJrgJdas de instrUIr a los 
larJ d s.:rvicío de la sociedad pero lJ clase s;:¡cerdotaJ en España. debido a que era 
fOmlJdJ en el curnculum cláSICO, conslderabJ que .:1 fisico no erJ propIO de: ellos: dio 

:\1 pnnciplo fueron 
n-:gros o mulatos que se 
en ningun momento 

de Jl1es::mos espaiioles. rJdlcalmente comrolJdos 
por los hJbmmtes de \::¡ ca loma. 

\" dOIJdos de 
que por su condición SOC¡;:¡!. 

que recordJL que [JS rebciones bboraks 
estJblecidJs por ordenanzas. buscJbJn b integr;:¡ción de los como cllldJdanos 
espJñoles. ob\ÍJmente con las restricciones 

debidas. pao: como tJks. [lOman el derecho a la Jbm talleres que 
garantÍz;:¡ran el monopolio pero las corruptelas del \irreinJto \ sus actores se:mbrJron la 
se:miesclanrud y ks mantuvieron aleiados de cualqlller posibilidad de desarrollo técnico o 

hasta finales del siglo XVII. en donde la disminución de la 
mmera ""lhF'I"'~l"It,,~ ;:¡ di\idir c:l usufructo de cualqUIer \etJ no ~on qUién IJ 



El Papel de la tecnología. 

denunciara. atribuvéndole características legales de blanco ~. los beneficios \ obligaciones que: esto 
Implicaba. 

Los avances de la ciencia moderna y la educación orientada al desarrollo del intelecto más 
alta de la erudición, estuvieron estancados de facto, los talleres artesanales trabajaron con 
herramientas que permanecieron invariables en el tiempo del dominio. se podría decír que en la 
línea temporal de tres SIglos de m:1I1ubcturJ ::lftesanal. la mecJnizJción de los procedimientos. 
!levo a los Jrtes:l.l1OS a un estancJmiento intekctuJI. iJropio del personaje ordinario \ \ ulgJr que 
contrastaba con la elIte 

No existíJ la cbse burguesa en tanto el control comerCIal estaba totalmente cOl1trobdo por 
las autOrIdades del virremato. la riqueza que podían alcanzar ::lIgunos artesanos se reducla a la 
acumulación de especie con que la corona o c1ase:s acomodadas pagJban SllS senicios. la moneda 
era rara :v sólo familIares directos del virrey podí:m acuñarla \ usarla. 

La industria como eslabón de la cadena productl\a. no tuvo un \erdadero desarrollo. es 
verdad. que la producción de bienes aumentaba según la demanda del comercio intercololllal. pero 
los Il1strurnentos del ofiClo pern1anecieron invariables en el tiempo. Solo la industrta mll1er::¡ como 
principal proveedora de riqueza a la corOlla. recibía lluevo equipamIento según el desarrollo 
europeo. 

Es aquí, donde se origina el ingenio meXIcano en el conjunto de adaptaCIOnes técl1lcas 
neceSario para adaptar equipo de extraccíón y bboreo de minas disei'lado para las necesidades del 
suelo t:uropeo \. no para los arcillosos suelos de la Nue\a España. donde se cumplen las condlcionés 
¡Jara superar el grado de saber teckne y lograr construir el eplsleme. no es gratUIto que el pro\ecto 
de seminario met6.l!co propuesto por criollos fuese superior al que trajera Don Fausto de Elhuvar 
bajo él domil1lo borbón. Las fuerzas producti\as \ los II1taeses del imperio demandaban un cambIO 
tc:cnologico én la prodUCCIón. entonces en el tridúo del emflinsmo. la problematización \ la 
interaccion inlelecrual. originan la generaCIón de: nue\os conocimIentos de tipo cienufico en el 
dIario devenir humano. 

"El allflle/1{O de lasfÍlerzas prodllctivas. eSl/lIIlIlado pro las crecielltes neceSidades 
individllales y colectivas. la divisiólI soc/GI del trabaja v el papel que 
desempe¡juran las (/¡stillfas clases soclQ/es, son facrores 11Istóricos (¡ue han 
facilitada el paso de /lila lIIellla/¡dad /clI/lOsllca v precielll/fica al ejerCicio .\' 
desarrollo de /ill pensanllento lógico, l'GclUnal y coherenfe. tanto para reflexionar 
acerca de los (enomenos y/iterzas nalllrales, CUllIO descubnr leyes aÚ/divas di!rras 
de SIIS reglllaridades .\' de SllS relaciol/es COIISlallles" \ 1v1JRA..I\!DA I ~861 7) 

Las e!apJs coloniales fuenemente Jsidas por el monopolio español. .:ntorpecieron la 
secuenCIa de la producción de tecnologia: en el boceto de la cultura prehispánica se encuentran 
presentes los dos momentos l1lStóricos que configuran una cI\¡[ización !écnica: por un lado. (;1 
conOCImiento por descubrimIento \ su orgal1lzacIón ;:¡plicama én la labor agricoJ;:¡ \ procuración de 
bienes \ por d otro él manejO \ domll1aclón de b energla y su transformación. en este senlÍdo la 
energía hidráulica \ la mecQl1lca de! mO\'lm¡ento circular. c:ran ya conocidas en el mundo 
prefuspál1lco. 
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"los dos nWfflenfOs IlIs{óncos mas imporwn((!.'i de 1(/ civilización desde q/le 
uparecf!. la Jl/lnuuzidad I()s rt'presi:!nfO}/ el dt'scnh¡'imienrQ y aplicaCión dI:' /n 
aClividad agricola y la donllwlcioll pOI" el homo"e da lasfllenas ell''''gélicm, ESle 
II/fimo hecho nos perrllile dimeJlslO!wr con jllsreza su aplicociim cientifica (cuando 
la ciencia se cOl/vierte en un instnmlell{O burgués) para la producción de 
mercancías en cuyos umbrales asoman ,va la forma mas acahada ele liSO 

producrivo, la reello/aglO" (Our:-lRES, 1989:2Ij, 

-15 

El choque cultural y las políticJ.S del imperiO c:spañoL SI blen frenaron d desarrollo 
tl-:nológico, la llltluenciJ francesa y la episteme desarrolbda por b bbor minera del Real TrIbunal 
de MinJ.s, pbnteJ.ba ante la llltroducción del líberalismo económICO por el que abogaban en lo 
interno los lideres del movimiento independentistJ. , una célula de desarrollo tecnológico concebida 
;n el seminJrio metálico, que por contar con todos los instrumentos científicos de la 0poca \' un 
conjunto b::tsto de documentos de bs ciencias naturales_ fue conocid::t como la Primera Casa de las 
Ciencias_ cerrada b ~nselianza de ingenIería durante el movimiento y periodo de ::tnarquia, siryió a 
la El'clIela de /lIedlclI1a un breve pero útil uempo durante la guerrilla. 

En todas las sociedades la ci~ncla fue exclusiva de- las c::tpas dominantes, prImero los 
sacerdotes, postenonnente con el n::tclmiento de la cultUl::t occident::Ii tal conOClImento fue 
compJ.rtido por los ramilias en el poder. \' en todos su desemolvimiento estuvo co::trtado con él 
des;1rrollo de tecnología, este: como va mencion::tmos se dio ;1 tr;1\-CS de la empeiria. 

Ciert::tmente, ciencia y empirismo pr:'!ctIco tu\ieron unJ e\oluclón dIsJunt::t a partir de bs 
ide::ts, crcenci::ts y valores poliuco religiosos utIllzJdos con fmes de dominio cultural. Ambos se 
apoyaron en b búsqueda de la verdad oculta en la naturalez::t: los filósofos buscJndo encontrar las 
razones de su eXIStlr y el de su medio natural y el universo, mientras que el empirismo practico 
dc:sarroll::tba tecnicas de producción de bienes entre los artes::tnos (SABA TO, 19864'+) muchas 
\'eces b::tJo condiciones extremas de la escla\'ltud o el ser,ilismo. 

La tecnologíJ no progreso en l::t construcción socio hIstónc::t de la humanid::td graci::ts ;:¡ la 
CienCia Su OrIgen \' evolución se debe a la demanda de bienes \ el fructuoso intercambio de estos 
La cienci::t en c::tmbio se desarrollo en un intento de justificar una elite social elegida por las Ic\es de 
un ser superior. \ matenaltzad::ts en un dirigente s::tcerdote o Rc:\ 

El brgo periodo del debate clentitlco qu.: concluyo con el mo\imiento de dustraclon \ el 
::tsent::tmlento dé b cI¡;nci::t sistematizada c::tr::tcteristic::t de: Ne\\101L Coincidió con un::t serie de 
cambios soci;:¡les ~ econonllCOS cU\a construcción repercutieron profundamente en su 
conceptu;1liz::tción en los orígenes de b modemid::td \ sus implIcaciones dentro de la polítIca y la 
economía. 

Los estudios del hombre como ente SOCial y producti\o coincidieron con el control empirico 
de la fuerz::t del v::tpor \ la generación de fuerz::t motriz que dieron pie ;:¡ la revolución IlldustnaL 
t::tles conOCimientos aunados ::tI perfeccionamiento de los procesos del hierro, él carbon \ él ::tcero 
dieron mielO ::t b pnmer::t mec::tnización de! mundo en la tr::tnslción entre los siglos XVIIl \ \:I\:. 

Pero b gr::tn competencia que se generó entre los industriales imclO en este tiempo la 
.nserción Clentific::t IOn el diseno de tecnología para las dl\ersJs industriJs en la pamera mHad del 
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siglo XIX Y sólo así. se produce la st:gunda meco.nizo.cion de la industria o mo.qulnizo.ción. esta se 
dio t:n Europo. principalmente : en Estados Unidos. la inmigración cientifica muchas \eces con 
principios productos del espionaje manufacturero en Inglaterra. los iniciaban como la segunda 
potencio. industrial. En México , la mo.quinización no llego hosta el siglo XX: los o.cuc:rdos 
comercio.les inicio.dos con Juárt:z y concretados con Porfirio Diaz trajeron las máquino.s con las que 
;e lI1icio lo rt:volución Industrial y que constituyeron la mecanización de México. 

Co.do. uno de estos proct:sos requinó de propuesto.s educo.ti\as especificas. La [sClle!a de 
Arlt:s .1' ()Iicms. II1tento de Vo.lentin Gómez Fo.rio.s baJO el gobIerno de So.nto. Anna (LARROYO, 
1976:-121) : los reintento de Ignacio Comonfort con la reo.pe rtura de la Escuela de Artes \ OfiCIOS \ 
el pro~ <::cto de lo. escuela de Ing<::nleria : finalmente. lo. propuesta cduco.tl\ a de Juo.rez es mu<::st ra de 
ello. el plo.n de estudios propuesto paro. lo. escuclo. de Artes y Oficios. prepo.raba técnICOS po.ra lo. 
industria meconizado. iniClo.da con Alomán en el ro.mo textil y las diversas ramo.s que se buscaba 
reo.nimar po.ra recuperar la economía: la Escuelo. de Ingeniería. en cambio pretendía construir todas 
las etapas de lo concepcIón cientifica a partir del estudio armado y' desarmado toto.l de mo.quinas. a 
fin de comprender la interacción de los eslabones y gro.dos de libertad que poscían desde la 
sistemo.tizo.ción CIentífica , 

Empero la Sociedad era mucho más que ciencio.. la propuesta de Don Justo Sic:rro. plam:o.ba 
el de\'~nir de lo. sociedad con su proyecto de Universidad. en esta se tratabo. de planear todo aspecto 
del ámbito nocIOnal. pero las condiciones políticas. económicas y sociales sólo pennitieron la 
concreción de su PrO\ecto hasta 1910, Las necesidades técnicas y tecnológicas estaban retrasadas 
:on respecto o. su demanda. los o.lcances económicos de la industria y la hacienda tan disimil.:s 
requerían de cambios generalizados inicio.dos con la revolución <:: Inconclusos a lo Iorgo del siglo 
XX. Tecnológico.mente ' la mo.quinizo.ción de i\'kxico fue señalo.da con lo. génesis de la politico. 
cardenisto. \ lo constitución dd 7'ecno!6glco Jr: ESIl/dius SlIperiures de MlJnrerrey \. el InsllllillJ 
PIJ!II(Xn¡CO Naciona! En lo Uni'c:Tsidad esto.ba consolido.da la filosofia de Jase Vasconcelos. \ \:¡ 

Escueto. de Ingenierio. se constituia en Facultad. los detalles de lo constituCIón de los estudios de 
ingenleria en el ambito de lo educación super/oro tro.tados con mo.\·or profundido.d en el último 
capitulo . 

1.2.2. Ecos de la Ideologia Educarí\'a y Textos Pedagógicos Europeos. Instinlciones Educatl\ as ~ 
Control Socio.l. 

A lo largo dd periodo co lonial se plontearon regios sociales que detem1mabo.n el grado d<:: 
lCc:pto.clón de los indi\iduos . los matrimonios bien a\enidos de esp'aJloles e indios constltu\ eron un 
.11es tiz.:J.Jc bien \ isto que conformó el ciudadaJlO mexicano de clase media. mientras que el mestIzo 
producto de los excesos del espoñol. se con\irtió en el paria ocioso. casi siempre un indi\ Iduo 
o.ntisocio.l producto de uno. dIscriminación que finalmente lo llevaba a la delincuencia (L.l.RROYO. 
1976: 111) 

El Virre\' d~ iVkndozo.. tro.to.ndo de prC\ C:l1lr este mal social Implantó dentro de: lo. c:ducación 
formal uno escuclo. en donde se enseñaba rdlglon. kcturo. \ para quienes no te:l1lan dispOSICIón al 
estudiO por insubordino.clón a 13 autorido.d. Implc:mento oficios constlt1lldos en lIl1 programa 
maxime: de 3 años. de este modo el oficio \' su cOIU1otaclón manuo.l se o.soc io o. quienes se 
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Sí bien El 
mas desprotegldos. SI 

sobresalió también el 

de la sociedad colonial. :-\ se sometían a la 
clásico en un curso de siete años de duración con 

de San Jllan Lelrán. 

de San Juan de Letrán no fÍJe el único en el que se enseñaban oficios a los 
tuvo un gran matíz de soelal. En la enseñanza técnica -:n 155 

de San José de los naturales en donde se dieron rudimentos de artes 
industriales \ castellano: sin la fomlación técIllca se estancó durante él colomal 
hasta su en el siglo con el contrabando de la literatura de la ilustraCión y las 
w,tlcias de las bondades de la Revolución industrial (CUADRO 1.1 Y 12) 

Ita"1Il0lTIlCas \. 1TI<:!<:llmci,uis hasta su Inu 
tinal,k .'iQio. 

p<;)nnuwclOn Je los 
J.;icntlll<,,:oS 

:"npubo pUSili Vi,ta. Especialización 

CUADRO l. l· PERID[)IL';CION L;. C[[NCIA !vIEX1CAN.A. 
Fuente: TRAl3lJLSE. EJws. El (,rclllv Ro/c) FonJo Jo:! Cultura [COilOl11lCCl. 199f; 
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dé, proc<:~o de ci"numción e¡ héndiuo el" la 
AJOpclOll ,k la fUérZ" htJroc:kclrka \ lo:, !TIoil)res 
F érro"arrílé, \' cmll1110'. 
M"canÍzUCtón ¡"Juslri,,[ moJerna 
,o[or~nlés. hierro \' otro, minéraks 

la proJucc;lón C!C: papd, a,{lIé~r 

CUADRO 1,2 PERlODIZACION DE TECNOLOGíA i\.!EXIC,'\,.\\.iA 
Fuente: TRABLfLSE. Eha, El CII'CIdo [lolu ,'t1<Jo UC: L'.¡llUr" 

LJ ilustracIón no\ohispana J diferenciJ la europea los apom:s rdJtl\ os a los 
estudios dt: b reglón, Su con b cambiame fmanclera 

la t:\oIución de las aclÍ"ídJdes de bs haciendas \ 
minas en elterrÍtorio mexic:mo, 

'Tale deCir l/na ve: mas que la econamlC/ corporc7IIva ca/omol de 
{Ierra aden/ro -e:agm airas medidas de 

cunsllfllVO IIn 

é'olomo siempre 
mmeros, cultivos mlenS/va. 

c.I'wnClas agranas, 0,,1 como ramhien la serv/(Iumhre 
urhano gu:::o de Cierta 

escasameme O/'lfu/1'I:::I,rWJ" (L~(jLXILLA 

El monopolio \ c-:mralisl11o comercial en IJ \ue\J por IJ corona SlllllJdos 
I::ts nuc\ as resJltJron el descuido dt:l español al encarecer I::t \Ida colomal. de formJ que 
cuando la illlstrJClOn \ re\olucion mdustnJl dIeron pIe JI desJrrollo de la econOlllla 



El 

se encontró COIl un mercado monetario mthdo que radicalizó la 
Impuesta por borbon::¡ 

entre los diferentes estratos que conformaron 
revolución fr::¡ncesa so pretexto de un blenest::¡r soci::¡1 que buscaba 

de las tributarias de España \' la concentración del 

La social europea fue reproducld::¡ en In colonia 
UIla de sus modalidades, los Untes feudales, la usura de clero y 
económico y moral sobre las cast::lS lI1feriores por el 
colomal ¡mciara su decaimieIHo a fines del siglo XVI! \ ::¡ lo largo del 

europeo busco beneficio de la colonia) el saqueo por la se acentúo 
COIl las ambiciones de 1::lS recien liberadas colonias en los Estados unidos. sumadas a los 
intereses de comercial y explotación de FrallcI::¡ e Inglaterra L. M" 1983-+), 

" Las 'ordenanzas de libre comercio' \' i!l crecienfe cO/,'lrahatldo de merC(liH:UI,'" 

francesas o lllgte:iGS constltuyeron un serio y 
nUl111!íérCfHra que )w!Jian logrado sobrevivjf" a las coloiliule, .. ·. 
,1 raiz las glle!?'as llapoleól/icas, el! diciembre 180./, el gobiel7lo espallol 
autorIZÓ a los comerCWtlfeS neH/rales a cualquier cla5e de merCOJ1c1US 

sin al puerto de I 'eracmz, ,-lsí, la pI/erra a /a lIilrodllCcíOIl 

no solo a los de lujo !ww a que comperÍan con /0 m(¡m~/aClHra 
/oca/" 

En este contexto la I1ustr;:¡ción tUYO dímanentes de índole fmanclero y 
por encima del desarrollo de una infraestructura productlva p:¡ra la satisfaCCión de la demanda 
¡ntem::¡ \ el desarrollo económico independiente desde ]::¡ formación cienufica, Los intereses 

de \ cnollos, las condiciones laborales extremas que sufnan !:ls castas en 
SOClOeconÓnllca. Impulsaron la indepc:ndencia a partir de la social de la 

Al que la Re\ olucíon Francesa \ I::! Re\olucIón IndustrIal fueron re\ oluciones 
que busc::¡ban reconocImiento político en un contexto economico En \léxlco la 

fue un mo\'ilmento béltco manipul::1do a arrebatar el poder economlCO 
resen Jdo por los \ llevarlo a las inexpertas manos de los criollos herederos de las 
t:umliJs tradiclOnalmentc poderosas ell la colonia, 

En c:l último CUJrto del XVIII. con la entrada de Carlos III al la 
colomal poder \' se dio l¡berlad a la di\ulgación de los textos del pensamiento 

científico moderno. se trmó de recuperar las aportaciones de los cicntificos mexicanos \ 
en 1792 el Real SeminariO de minas. centro de \ des::¡rrollo de I::! 

~iencia moderna en América én contraparte a la renuencia de la Real \ Llm ersidad de 
\!éXICO a ::¡ceptar la nue\ a clc:ncia por sobre el pensan1lento aristotélico difi.lndldo 
<:011 cstllo c:scolástico, 
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Sin embargo pese al divo rcio de Ideologia. ambas instituciones de edllwuonluperwr 
fueron fonnadoras de algunos caudillos renombrados en el mO\"lmlento IIldependentista Ignacio 
Jimenez cgresado del real colegio de minas. i\'liguel Hidalgo~ ' José Maria Morelos \ Pavón 
egresados de la Real y Pontitlcia Universidad de México. El contexto político \' económico de 
ambas institucIOnes se reflejarian en la división entre conservadores y liberales , respecti vamente 
relacionados con la producción de minas en la aplicación de la Ciencia moderna y el trabajo de la 
hacienda sustentado en el pensamiento filosótico de ignorancia y sumiSión :1\ alado por la 
escolástica tomista . 

PE RlODO 

1521-17511 

1535 Pnmer Virreinato con Don AmoniO ue Mendoza. 
15,1i 1J1Irouuccion ue la IInpréllla po r Fral Juall ue ZUlnarrag.l. 
FunuaclOII dd Coleg io dé Sanla Cruz ue TlatcloJco para lo, mUlO, . 
E,tahlecimi"nto ue la Casa ue Moneda. 
15511/, I DI ,puta enlre Fral' Banolom¿ ue b , C",a, 1 Juall Uint:, ue Sepllil'eua sohrt: 1,1 
llatumleza ue lo, IHuios. 
Real Cedula creauora ue La Real 1 Ponullcia UIl1I'er,luau ue M¿\: lco. 
1553 El 21 ue Enero ,e mauguran los cursos en La Real l' Potll lllcla Ullller, iuau ue 
Me.'\ ico, 
en Ulla replica uel UIllI'ersidad lié Salamanca eje 1110,011a tomista. 
15 57 El espaliol Banololne de M¿uilla inl'elllO "11 Paehuca él proecJilnlemo de patio para 
bélld"lclo ue la plala. 
I 51i9 Se prllhlhe Id IlIuu,tfla lc,ul "11 la, lololllas csP,1I1uiJ, 
1 ~ - \ :' 1.: \n:-'lduro (olln ~¡]m~nlc en ~k'\Il'O d rn bunal Jt:! :-;~lllt¡) Otíclú 

! 1 ~72 Lkt!-a 1~1 cumpalll<.l Jc .k:-;u:-, a Id )\uc\',.! lspai'w, funJan d CUk~lú Jc SWl P~Jro~' 
, Sall Pablo. 

1

157-' Primer ~t.:to Lit! Fe ~n NUeva E~pC\lla LionJe cür:-,aflo;; lIlgkse~ ~ Irü!1c~:,c:, r'uerun 
eondenauo~ por lut~ranos, cinco u~ ello, a mu~n~. 

1

15 S5 El corsario ingk, Francis Drak~ u~d"rJ la p~tUnsul~ u~ Calilornia propleuau U" 
1J\21'llerra. 
15-S7 El corsario lngks Thoma, Ca\·~ndi"h. pO'610nado u~ Cabo San Luea, ¡-\pre~a d la 
Nao 

I China .;~rc" ue Acapuko. 
1592 S~ l¡muo el lnbunal ud consulado para lrarrul"r pkllO, de earact~¡ mere~II\l11 1 a~lInlO, 

t.:olllcn:I;Jle::,. 
1 I S9:; Prohibielon de Fdipe II para que com~rClaran con Acapuko PenJ 1 otra, regIOI1~, u~ 
I Ameflca dd sur. Acto d~ F~, nu~\'~ reos son condUCidos a la h02ut:ra acusados ue ,er 
I j udios. -

1607 El akman H~inrich Marltn IIllelO lo, lrabalos de UCS32U~ ~n la ,iudad d~ 'vk\:lco. 
lli27 ProhibÍl;ion ~spatiola al trallco wrn~rcial ~ntre P~ru 1 -la NUeva Espalla. 
11>42 Proce,o contra Gui llen de Lampan qUe prel"nulo muepenulzar la NUel'a España 
1722 Juan Ignacio de Ca~lOrena Urzua publilo la Gace(¡, Ue 1\' I ,,~ i,o de' Enero a JU1\l0 

\.·lI-\[)RO l.:; ' el'enlOs politilo-eeonomlllls ImpOrlolll6 en el u~sarrollo U" l"CIlolog ta llle\:lcana l' la 
¡'onnaelon Uel p"nsamlénlO ~manllpauor 

I 
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Concret:ll1do. La educación en Mexlco baJo el dominio español tU\'O una e\ olución 
sustentada en tres propósitos. surgidos de las necesidades del conquistador para ejercer su dominio 
y satisfacer la demanda de bíenes y servicIOs Sometimiento del pueblo conquistado. obtencion de 
matenas primas y servidumbre. 

'EI/ el COI/Ci erro ecul/omico Il/t emaclOl/al de aqllella etapa. nllilliples hechos 
hacial/ desafiar a Espmla, el/ gel/eral, COI/ relaClól/ al re5to de Ellropa. Sil IlIgar 
eDil los paises occidellfllles era mas bien secundan'o. ,-lcasu uno de los pe/Julcros 
mas aglldos il/fril/K"los al reil/ o haya s"lo la facilidad de cOI/tal' COI/ gral/des 
cantidades de nqfleza fil1lC/am enta/mellre en lafllerzG de ¡rubaJo de SIIS colul/ias ,1/ 

el ablll/dallle drel/ado de mil/erales sohre todo {l/gel/tijeras" (OUY AREZ. 
199U26 ) 

La corona española. tu vo la experiencia de requenr hermanar el caos ideológico de la 
población. heredado del domilllO moro . Por lo que fortaleció al clero a ira\ ¿s de la educación . par:! 
mas tarde descansar en ellos el sentimiento de apropiacion de un lazo familiar que creara un fi.leI1e 
contra posibles invasiones . Dicha tarea fue lograda por diversas ordenes: una institución impoI1:l11te 
para la formación del ciudadano español. fue la Universidad de Salamanca CU\ a tilosot1a se 
s'lstento en los escritos de Santo Tomas de Aquino (V1SALBERGHL 1991.1 g2) Cll\OS \'alores 
traducIdos en el perfil pertecto del hombre domlllado se resumen en perfección (en la produccion de 
bienes). dedicación al trabajo cotidiano (servicio domestico), estudio y obediencia (introducción \ 
domlllio de la a\'al:ll1cha de tecnicas aI1es:ll1aks di\'ersas surgidas con activación del comercIo \ 
drbanizaclOn generalizada en el renacimiento). 

"La edllcaciól/ formal e /ll s tHllciol/a lizada. on'gil/ada en el ámbito ec/eslaslico .\' 
caraclerislfca de Iluestro mwulo moc/enlO. también file in/porlante en el .\/éxico 
colollial. pao l/O la IIl/ica I/i la /l/US gel/eralizada. CO/I\'il'wl/ las IOI71/Gs de 
f:'dllcacJon tradiCIOnal. !}f!rpetllaclas tJJJ pro\·erlJ/OS. gestos. aCTI\';dades \" 
hah,hdad¿s ollces'1"(Iles" con 105 IIl1tJ\"US /ol1uu los Imp /leSfaS por el domllllO 
colu/lial\'porla 1/llna re"giol/ . I GO"iL.-\lBO. lo.¡g'} .3 j. 

La incongruencia entre la filosofia dd dominio ~ . el humanismo característico raíz de la 
c'encla racionalista impuso en la colonia un freno a la producción colonial a fin de so lidificar d 
monopolio comercial ejercido por la corona La formaclon del hombre no\ohispano responsabiJidad 
d.:l aparato religioso \'a debilitado en Europa por mo\imientos sociales como las cruzadas. se \ lO 
ést:ll1cada C011 el metodo escolástico renuente a divulgar las ilU1ovaciones crecientes en la g.::staclóll 
Jc::1 pensamiento moderno. 

",\'05 roca el "es filiO de ser cOl/q/l/5tados por IIna teocracia católica. que luchaba 
por SUSTraer a Sil pueblo de la corn t!lIte de Ideas nrodel1lQs q/le \"enian del 
R¿¡¡acl/lllwro"¡ R.".J\! OS. I . ~ IJ 21)). 
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En la colonia mexicana fueron requeridos funcionarios para administrar la justicia y 
gobierno: con este primer propósito se creo El Colegio de Cumendadures de San Ramón Nonaro . 

Así mismo se necesitaba de educadores que realizaran la conquista ideológica para formar 
los nativos en una ser.idumbre y sumisión eficaces para constituir el imperio esp:üiol. de .;:sta 
manera con 1'1 ('onci!/O de trmro se autorizó la lllstauraclón de seminarios en los que se fonn:ua :1 
los criollos como c!erigos \' profesores bajo un sentido elitista en el cllal se pacificara el descontento 
de esta población en crecImiento agredidos por la aceptación monárqUica de las habilidades 
intelectuales de los indígenas . 

Sin embargo por conveniencias politico-económicas fue necesario resaltar la diferencia 
elltre los grupos sociales asi apareció la compañi:1 de Jesús caracterizada por la fonnación elitista 
contenida en sus programas académicos , . la rigurosa selección de los candidatos. nace de esra 
.furma el CuleglO ¡vlayor de Santa Maria de Todos lus Santos con este propósito en 1573 

Este último propósito adquiriría la mavor importancia en la formación de actitudes. past\as . 
dependientes e indolentes de los asuntos relacIOnados al servicio ~. producción originadas en la falta 
de beneficios directos que estimulara la apropiación de acciones dirigidas a satisfacer las 
necesidades del individuo conquistador y la comunidad española. 

La pbneación curricular jesuita de alta eficiencia. logró CrIStalizar el dominio español en lo 
que nuestra historia conoce como "e"angelización" que en realid:1d tuvo un fondo socioeconomlco 
en la evolución de nuestro pais transformándolo como consumidor , maquIlador: el jesuita se 
manifestó siempre desde una óptica empresarial que busco constrlm la subordinacion natural .:n la 
cadena producti,a en el marco imperialista. 

"'EI/ mal/Os de losjeslllras las ideas pedagogicas del Rel/acmliel/lo aSl/mierol/ 1/1/ 

\'alo,. pragmcitico y se COIl\'irtieron en recursos al Sell'lelO de 1/1/ Ollel'es 
sl/perior "' (GO.\"Z.JLBO. / 985: 2 / j . 

La importancia de los jesuitas en este estudio radica en dos aspectos. como educadores 
adquieren un modelo pedagógico en el que introducen empiricamente el fenómeno de transferencia 
documentado por Sigmond Freud siglos más tarde en la psicología humana (PICHON. 198094) lo 
cual consolido la aculturación como medio de subordinación en la educación utilitaria difundida. 
por otro lado la secularización formativa del papel social de cada casta. con acento en el desarrollo 
de habilidad.:s industriales . T:1nto en España como en América. la orden jesuita estu\·o intimamente 
relacionada con la elite , por tanto se le asocia a un bienestar material que Justifica la ,isión 
émpresanal impresa en la formaCión del dirigente' clases pudientes de la coloma. 

"La socia/ad nm"ohispanG r~qll erlQ de /lila o}~alll:wcioll del sistema I!duca/l\'o 
ql/e ¡orlaleClese el orden esrahlecido: ... .\"o se 1I"OlOba. pues. de educar o 1/1l0S V 

HO a orros, sino de of1enra/" a coda Cjulen de aC/lerdo a Sil pOSIC/Ol/ social" 
(GONZALBO. 1989: 1) 



El 

Las ideas Ilustradas llegaron a la tierrJ azteC::1 en des!::lcados como FrancIsco Ja\ Ier 
Clavijero \ FrJncisco l;:¡vier Diego Jose Abad entre otros. en simIlitud al mIsmo 
proceso en dinIlgaron la ciencia modemJ sus connotJciones libertadoras a ¡rales de IJ 
t,"rtulia. ParalelJmente los son los primeros en organizar talleres industri::1les 

conformados principalmente por mestIzos. haCia fines del XVlIL 
económ¡c:l con su expulsión 

{/¡jilJores del 
\'{J'rewafo Sil 

If!(lllellcia fue .-tdemns de dedicarse a .<;rIS ndnislena/es 
rea/¡:arOllllna gran labor de lipa ecollom¡eo en las haclelldas de Sil propiedad por 
medio de la mejoría de ¡écmeas y gal/aderas. de peque/las 
lIu!r¡SIi1aS y adecuados SfSJemaS 

Al qUé en la SOCiedad europea. en \::1 NUC\::1 Esp::1iia era car::1cteris¡ico d ::11 
tr::1bajo fisico \ remunerado. herencIa dd currtculum clásico dommante hasta d XVI!!: por 
tJnto. el nin:1 de determll1Jba la casta de <:jercer tal cual I:lbor Dc tJi mnner::1 
que el Criollo \lrlualmente su Status Quo en las catedras en IJ. Re::tI \ 
Ponuficia Universidad de fílosona Tomista. mientras que el mestizo y el indio eran preparados en 
orieios referidos a su clase servil. snuación que justifica su tardío a la uníl'erSIdJd. 

rt El comercio 1'l:HO con desdén alÍn 
q/le di5Jí1lfabal1. Los oficios mecaJlícos .te /eníall 

eSfahan en fregarlos uu/tuS, meSflZOS .\. 

La característica de la orden su económica hleron 
determll1antes en la carJctenstica rebel.día que hubiese transformJdo el modelo esco)asllco de la 
ensel1:mZJ mtroduclendo la semilla del adiestramiento mecanico ;. baSeS teCl1!CJs. con el 
carácter r::teiona! dd conOCimIento que esto en el des:urollo de la intelIgenCia tt:cllIca 

[a producción '''''''V''V,,"'''U 

"Liherada del I'Igldo marco d,crado él' 

fWntaJ!O se en llídere171/inndo, \' 

atllmales por el 111.1/1/110. ,1 lJ'abaJo 
\'Qnas )OJ7!lGS determinadas, son, en 

lo SliCeSt\'O, productos no de la bioloJt1a sino de lo 
he/Tamlemas ,\' relaciolleS soclQles. elllre leCI10l!oq¡a 

llIferacció¡¡ entre 

I BRA VE Rlvi-'J'.J . 
1 '18768), 

De esta forma 
19933-1) que hubiese 

199028) 
\ ida social. la orden 

[o que lbma el melOdo de Enseñanza 
roto numetlsmo mexicano importador 
con d posible desarrollo de una mrlf'n,~nI1f'n 

gesto :1si, su del sistema 

¡lila (1\.E\I\tlS 
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tvllenlras en el desarrollo de México bo.Jo el dominio espo.ñol nlc una ¡mltac¡on o 
reproducción de otros pueblos conqllisto.dos. La educJción colol1lo.l [U\·O un fin elitisto. o. lo lJ.rgo dél 
vasallo.je ejercIdo en nuestro po.Ís: la estructuro. o.dministrativa dem::l!1dó tres tipos de instituciones 
universitJrio.s El ColegIO de Comendadures de San Ramón NonOlo paro. formar nlncionarios para 
gobemo.r \ o.plico.r IJS Ic\es. los Seminarios en donde se f0I1alecerÍa el Jparato ckncJI fom1ado 
criollos parJ el so.cerdocio \ eJerciclO de protesor. dignificando tales cargos a fin de calmar el 
disgusto entre la población castiza por los colegios creados para los Indios y pJra la cllmbrt: de lo. 
clase gobemo.nte se nllldó El ColegIO lv/amI' de San/a 'v/aria de Todos Ius SOn/os o. cargo de: la 
compaJiia de Jc:sús. en este cokgio se aplico todo. lo. expericncia pcdagóglcJ JéSUI[J. para la 
diferenciación de clases represenlJdas en las (-OS{(¡S mueSUJ de la jerJrquío. socIJI c:n la \Jue\-a 
8~ • 

"El ejercicio doce/lle de los -'acerdOles responsables reflejaba /lila ji,erle 
influencia de tus fendc:nclas aásrocrafl:::anles de la orden de la compaiiia de 
Jes",. lus jesl/iras se Iwblclll encargado de la edl/cación de las clases aliaS de la 
pohlacioll iOrl/elllalldu en ellos los prillcljJloS /illulalllell ra les de la donll/J(/cicJII 
económica v social" (ROBLES. 1993: 17). 

Cabe destacJr que la Reai \. Pontificia Uni\t:rsidad desde su nmdo.cion se distingUIó como 
el máximo órg:lI1o de educación sl/perior en América \ sólo la aparición dd Seminario Melóllco. 
más to.rde ColegIO de ¡'v1inería pudo poner en entre dicho IJ.s cátedras ahi impartidas_ dado que esté 
colegio se consIderó La Primera Cosa de los Clencws. debido a que en todo el contll1ente 
o.mericano se: distinguió como fuente dlhlsoro. de la ciencia 11l0denn sostenida en IJS k\ es 
naturJles. El cumcululll <.:Jcrc¡do por b Real \ Pontificia defendio. el pensamiento anstotdico por lo 
que se crc:o ulla polanzacion con la propuesta en el Real Semll1nrio de l\lmas. o.mbos aportJron 
intereses suticlentc:s parJ. fOm1:lr caudillos que encabez:lron el moúrmento de llldcpendc:nclo.. Slll 
c:mbargo: Jtr:lS del 1110\ ¡miento la genesls socioeconómlcJ. no encontrab:-t IJ.s condiCiones 
tuntorialcs. socialt:s \ fino.nciero.s para erigir la utopía mdustnal o.lcanzada por Europa. 
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2. Desarrollo en 
ión de un 

Preludio. 

Nacimiento la Nacionalidad 

l.. '¡z dia nos vulnmos porJlll un /(l¿al. 
msralCln/os la f'[lZÓn en !lIgar del J" d 

pm.\' 
enTendimos 
,¡¡.vli'azarse 

del abuso. Emendimos 
dignificador. del ESIae/o. 

que es la mae/re. 
'lile la 

!Jo}¡licas r c/e/im!J¡os ,\ 
COJilWles. Los maestros 

lu.\ ilJY¡lllti!CfOS. 10.\ 

IlIgol' \. ¡-espero al IraboJo 
que el (onjc),l7!{f.',;nw 

re\'()Iuc/Cm. " 

Sin dudo.. lo. formación del rm:xico.no libre tU\·O un abandono h;¡cia la maSJ 
todo. c:n la concepción rdCJI de liberud comprendIda histórícamc:nte como una 
mdl\idual en donde la riqueza \ bienestar social depende: enteramente dd ciudJ.dano. 

sobre 

mdepl::nclencla de yléx¡co es!U\o mfundlda por el proceso de transfor1l1J.clon del modo 
de económicas dd SIglo CU\OS mtereses choc;:¡b::m con la 

en sus coloni;:¡s (SOLlS. 1990: 1-1) no obstante. prácticamente lOdo el 
rllJ.ntu\o c;¡ractenStlcas Sll1 hístoncldad de las relaCIOnes 

comerciales impuestas por dieron una 
subsIstencia 

"Habla/ldo Del 
ff'allersleill ap!IIJW dos 1IlI,!l'ellCulS 

(JI los se/lores no pl'oducion prtncipalmenfe. O/lOra, 
¡lila econmnw mundial 

SIl poder de la 
de Sil fuerza, que 

eOllsecw:,ncia, 
relaCIOnes de prodllCClóll de 

·{l'Clbajo .forzado comercwtes. " 

Las re\oluc¡ones \ francesa ongll1aron en el come:-:to mundtal una 
esta e:xpectaclOn solo ser resuelta por d dc:sarrollo capitalista: SIIl 

condIciones de cada SOCiedad detennl!1aron su 
¡;n el caso particular de \1e.\iCO fomlaclOn colonial: su en n1c:diO de la g",nc:S15 de 
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le permitieron acceder a un 
1966:57}. cOllstmido mt:d!ante instrumentos pedugógicos \' culturak:s inducídos en f;.¡ fonnuclOll dd 
ciudadano me\:icano 

"Ea!'1 /familloll ha apwl/ado 'lile los reslricClOlles al comercio '¡lIeI'C%llla/, /a 
Imti!ación de {ondaje dI! harco;; los urmlcdes las 
ahsolulas, el desarrollo f:'CO'lOnllCO 

,'eCl/rSQs humanos .\ el:! capllal 

produccion de oro .i n/len!Y(J \~ uO'os 

<{lIedomll deS(1[¿¡¡c!ldo" I SOLlS, ¡ 9% I ~,I ') 

El prtmer 
en el arraigo de la 

de este cupítulo fundamenta b inflw:ncla de la red mundial de masones 

por un lado lus deficiencias 
demás corrupto dcsde su 
su madurez tanto dentro del 
industrial. 

tecnol<jgIca de nuestro país sustentudu en dos aspecros 
Ideológicas en un ciudadano nacIdo de un sistema colonialista por 

por el otro las ambiciones mglesas amparadas en 
ámbito educatIVO como de la que rodeu él desurrollo 

En la parte inicial se los fines edu¿ativos del sistema iancaSlenano como núcleos de 
difusión dé los \ alores industriales de las masómcas, pcro tambi0n como un método de 
<éspionaJ<é industrial bélico detector de los ;).\'ances manufactura del sistt:mJ de 
éspañol él1 los talkres sobre\ [\ientes ul nlO\ínllento este sistema fue ori"mado a 
cuptar b d"scénd"ncía de la cIasé llldustnul \ la 
consumidora dc los productos malluf::lcrurados sobre 
pé:rtc:ncclan ::1 la clase que luchaba por ulcunzar él \ c:conómico UntéS 

supremacía y la corrupcíon de su sIstema 

" Tal ,'e;: fuera mas preCISO deCir que los hombres de J/Lbucios. dedicados en t'st!' 
tiempo Jimdnmenwlmenre a la n/meria. la agric/fiwrQ \' L'i comercIO, compr"riQn 

Ó u !.!i'\ !llllcJonario,)' de acuerdo con el SlSICniCl. 

'lile la proleCCÚI/I y la eUI/C'1()1I P"dlf!1'01I ser compradas, lelllO olla 

wlporranle medio pOliflCO y económico 
hombre que no no debla confQr con 

oore/¡,¿rla COmO derecho. 
se 

enconfró, sil! embargo, cierra .i. 
rml'es de loda la e.W1IClw'O socrol al¡;¡f}) 

cahecilla o pro{eclQr, que pru{¡era dar/es la segHndad qw: 1J¡,:Ct¿5Ilaban ' 

¡\JM-l9) 

e omo se en d eapítulo anteflOL es caracteristIca dc toda econorma una e\olución 
q'le tiende a dar un Sraws Socw! caracterizado por lJ de bienes, es decir. 
\'alor social la La saturacion de los mercados én él ocaso feudal 
lIberaCIón del indi\iduo pura el del propiO mí::rcado a I::! \ez que implicó la 
riel libre a la canasta de bienes \ SC:f\lcíos en la dJalecticJ oferta-demanda \ la IlberaclOIl de 
¡os teudos !\'léx!co tu\'O que \ 1\lr draStlCamellle 
puede decir que este proceso abarco mas de un 
conoce como Periodo de A.narquía. en el que 

dIcha transformacIón: mIentras. en se 
nuestro pJIS [mo que subsanarlo en lo que: se 

deCir que tuVImos un nO\ Iciado como 
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una solidez estnlctural en todo ámbito. lo 
nuestro penado de formación (LUNDGREN. 

en t¿nnrl1os dd 

La falta de una estnlctura económIca que resarciera los g:J.stos de la guerra \ los sociales. la 
falta de una consistente que permitiera la planc:J.ción formatl\:J. dd ciud:J.d:J.no libre ~n la 
bienandanza mdustrlal del XIX. entre otras causas: dIO pIe a bs inserCIOnes del 

mundial en México. El principal actor fue Inglaterra. que temendo como apoyo a las 
logtas masómcas \ las finanCieras responsables indirectas de la Deuda Externa dd 
M¿xico libre. mternllO indirectamente en la conformación de los mstmmcntos tal fin. entre 

la L:J.nc:J.steriana y la prensa mexicana la pnmera mitad 
difilsores de las doctrinas masómcas: temas serán abordados 

e. incisos: mientras que sus en !J SOCIedad reformista en 
el Ulll1110 mciso de este 

2.1. 

Resulta 

pe¡'so/'ral,dades tweVGS, que mosrrabon su deseo de emonciparse ,v 
no estaban educadas gohenwrse a si mismos; no las podw 

ello la lIacióll ell que de los AIlSlrias el despoflsmu 
lrabian a/¡ogado todo g¿'11Hm !,oittico; J' se enconlrarO}/ con las 

mismas deficiencias de Espal}a ('uando quiSIeron ensG}-nr las ins¡itrrcfones 
.I/éxico perdIÓ .511 tiempo v su sangre, y eslllvo il pique de perder SI< (wtollomw 
el IIlterrlllllaole de las Il<c/¡as Civiles que /10 mas qlle la forma 
}1l1el'Q espinfil de Gv/;;'nHlru. de la raza 

explicaCIón psicológIca cOllsisre e/l cl'eeuclO de q/le roda 
sUClal rrsueh'e la ill{errencion dIrecta del Cle/O en forma de. m¡/((,~"o 
lSO:~R.R¡.\ T-XIL ¡ 16~·170) 

orientación de la educación 

defimr establecer las \'erdaderas fuentes 
del mexicano con el las mJS conOCidas \. ",C;"I}I'",,,,,,,~ 

e 

dlsoclacion 

el descontento cnollo: que SI bIen es cierto. fue un factor que se corno aetorlaClor 
rebelión. fue sobrealimentado por una necesidad de acceder a la educación modema 
la cumbre manufacrurera de 

\'uestra atención es IÓn ¡os cursos de hIstoria por la IllIslrm::/01? rodas 
las n.:compensas mmanel1tes de la mtelectu:lildad. la esrructuraClOn tradicional de nuestra 
h',roricidad nos llé\a a l::J dd e\ ento. por sobre sus factores de ongén La macro\ ¡Slon del 
hecho histórico no permite accc:der de una fomu global a una sene de que aclaran nlléstro 
JUIcio de una manera mas cercana a la realidad de nuestro estudIO 

En este sentido. esta parte de la in\ esttgaclón eS visuallzada en todo momento a tra\¿s de 
los intereses económIcos de los Imperios dominantes <en el espacIo temporal que é:I 
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con las propiaS dmanllcas 
meXicano, 

de ningunJ mJnera des\irtuar la obra educ:lti\a en los 
pro\'ecta establecer la genesls de rasgos 

domm:mte hJclJ b 

no sólo tecnológica sino incluso ímelecruaL· desde b 

de anarquía \ 
que 

construcción del 

Este el sistema lancastcriallo y la prensa como instrumentos utilizados por 
las para establecimiento de los \alores industn:lles enc:m1!tJados a constn.m 
un capitahsmo que conservara los caracteres de subordinación por d impeno español. el 
objeli\'o es fundamentar la en las doctrinas mJsónícas como agentes externos de la 
construcción de la nJclonalidad mexicana, 

Defimmos como los caracteres de la Escuela de Lancas/er y la prensa como 
prmcipales fuentes de deterioro de los gobiernos no comenientes a los intt:reses masones de la red 
princlp;:¡[: tocando parte de los de personajes delennllnlltt:s en la educación e historiCidad 
de! penodo. Posteriormente SIé analIzan dos textos de los \ alores masolllcos a fin de 
detinir un perfil que nos permita reconocer los eslabones que conformaron la Unidad 
!ltac/IInai. el establecllnienro del Estado-Nación 

:Ul Lancaster \. la masómca en la mocedad cultural del México 

En el del capitalismo crecíJ en el mundo. sus pnnclpalcs 
repreSéllt:lI1tes 1961: JI!) ambicionaron la temtori::lI que: Se 
liberó de España, Otro en crecImiento y \'ecindad se encontraba de momento maniatado por sus 
probkmas ¡¡HemOS. cada uno en su momento tratana de a\asallar el botín que conS[!!Ula el 
t<:rntono m.::xicJno, 

"Es ('¡erEO que la d15:pvma dI: marCU5 Y!taS aila del /rod/clonai 
hiHlf!J'lanti cerrado de trópIco" humee/os l' des:JeFfos secos en J1w!sfro defelTltltl!.WitO 

nawral, de donde !'esuilo que lus pomo/as me.nconm no pa!'ecleron lllvadeables 
loles obSláclllos por lo esperahall de ollflg1l0 olglÍlI bollll 
lesoro en/ama! de! pats- \"lll!t!FOli pn:.'::;[os a 

quedo SI/nudo en de 

,,lndc:pendencIJ'J fueron los tres de! inclemente monopolio del 
comercIO. en que sólo la m!!1eria en aras de enriquecer tnbutanamente a Espana. dIO una promesa 
de mO\'ilid:1d social a todo aquel que desc:ara ascender en el escalafón de los elegidos de Dios \ 1:1 
Corona (,Qué importaba la piel negra, b oscura mezcla del bastardo. si la denunciJ o d.: 
la mma alimento la cumbre ser\lda de 1:J. mlsena dd pUeblo conqlllstado' (OTHON 
197218.20). [i\IORA. 197223). El oro 1:1 el pago de IIldulgencias la\a las falt:1s :1I1te 
~I disfraz de una teocracia de doble moral. En este contexto el patern:1llsmo \ protecClOI1ISI110 
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socioeconómico se fortificó con fuertes tintes de comprJ-\cnta de derechos de. índice sociJI \ 
-ecoiiOínico bJjo un'sis~rrupto de nacimiento (VER.t"JON. 1(6649) 

", . en lOdos los individuos a/enroha /0 natural tendencia a inco/pararse a los 
I!slrafo5 socia/mente .Hlpenores. /0 cl/a/ siglllIicnha IIlla nmp/wCI(JII en la urhlla de 
sus derechos)/ posihilidades J' IIlla redllcción de sus oh ligacIOnes: las Duwridades 
judicta/es -(1 so/iclfud porficu/annenfe de persoJ/(/S qlle (f:!}/ion /iJ/(l peque/In 
proporciuJ/ de ''-{ll/gre negl"G. y qf/e. cumo df:!SCf!/{(/If:!lIfe-S L/L' ,·w,:/w'os. {//{IIC¡II(:, ji(('f"(l 
1:'1/ grado }'emUlo, f:!}"(UI cO}Jsidel"{¡dus como il~rames por los (e\ es y (,':;,'¡gados al 
pago de rn'hufo- \'enfl/ahal/ !reCllf!lIfemen(f:! 'prohanzas de Iimple~a de -"(llIgre , en 

las que solio recoer, medIante jill:'}"res g.l'QtiflcaclOnes, SlIl duda. la {/hsl/nlu 
ejeCl/laiUrio de: Se tenga por blanco. es decir. pUl' descel/{/¡ellre pI/ro de 
espG!lules .. " (O·n-[ON. lY7210.11) 

Al filo de lo. 1I1dependencia la supremacíJ espJñob agonizJba. las primeras mal1lfestaciones 
1I1telectuales JsociJdas JI liberJlisl110 económico en difusión se manifestaron en la Constitución de 
Cádiz y la de ApatzingJn: sus repercusiones Junque despreciadas Jbrieron lo. puerta a la 
confonnación de los grupos dominantes en las dos primeras décJdJS de la independenciJ (SIERRA 
1948156-57) 

Las viejaS estructurJS fueron el Jnhelo subJcti\o de la "noblezJ sobre\i\ iente" una 
mOnJrquía meXICJnJ. empero para el apamto clericJI fue 1I1Jdmisible la nueva cienCia pues 
mientras JlimentJbJ el fuego de la libertad apagJbJ el penSJmlento Jristotéilco. cadena de los fieles 
ser\ idores. LJS debilidJdes humanas alllnentJdas en el ocio \ garbo dc la corte frJncesa 
(\;ONZALBO. IlJt\5150) se CJracterizaron en los herederos inmediJ!Os de lo. independenclJ. la 
imJgen de las grJndes fortunas Junadas o. los títulos de nobleza turbaron lo. obJeti\ idJd de su 
pensamiento inmaduro constru\'endo una socledJd S1l1 cimientos. en donde peninsubres \ cnollos 
oicos pelearon la supremJcía que tenían. pero los más desfa\orecidos socialmente no estaban 
dispuestos o. doblarse nue\amente en la servidumbre (CASANOVA. 1972.198-199) 

En este ámbito histórico dos corrientes sobresalen: los que gozaban de la bonanza colonial. 
peninsulares y cnollos ncos ajenos a la "suciedad del trabaJO" confonnaban el conser\adurismo de 
los primeros dias y Jquellos que soportaban su ignorancia. holgazJneria ~' desprecios los capataces. 
los mJyorJzgos. los admil1lstrJdores de las grandes fortunJs en empréstito real. acti\idades propias 
de los criollos pobres. los mestizos. los hiJOS bastardos dignificados ante la sociedad y Dios por el 
trabajO (McGOWAN. 197811 l. Estos que sepJrabJn la mdiJda de los bbncos y que tU\leron que 
letrJrse pJra explotar lo. tierrJ. pJra lie\'ar bien las cuentas del comercio fueron los liberales de la 
independc:nciJ que sabían que solo ocupariJn los puestos mejor remunerados en tJnto la \ieja 
estructura coloniJI fuera destruida (OTHON. 197220) 

.-\mbos grupos luchJron por lo mismo. IJS grandes fortunJs representadJs en lo. propledJd 
d~1 tantono. sosten I11U[UO entre el gobierno \ lo. anstocracia. pero lo. libertad en prinCipio es 
mmadura \ como todo lo que reci¿n nJce busco. JpO\O en un líder. mientras imito. lo que cree le 
J\udara o. sobre\l\ir Este panorall1J abno lo. oportunidad a las Jmbiciones expJnsiol1lstas de 
lJciones como Inglaterra que se presento en lo. mocedad de nuestra Nación. 



El dCSé¡rrollo 

luJo linu inlervenuon dire¡;ICI Je la 
llene eSIa ven en 

linos verdaderos 

en 
no 

o 
eSIa era la creenC/{l 

mgenllametJIe p(lr llmla in::ilalaJa 
'-!"'·I(()'rrn'¡.' al plan de Iguala y IraladiJ~' de Córdoha" (SIERRA T
XIL 1948(73) 

(iO 

El generado sobre todo por la Rc\oluclón Industrial ::lCeChO ame él mundo el 
ternlorío mexicano factlble de ser abastecedor ~' consumidor Pero mlenlr;:¡s nuestro pueblo 
evolucionaba hacía la repúblíca, las diferentes naciones en buscaron la fonna de sac:lr 

del caído. con el menor costo cada uno en su propia experiencia ~ 
Estados F ranCla y en su 

líder mundial por su bonanza industrial sueño 

"La Gron BrelQll0 era el p"'s caP¡{(¡{IS{(J más dt!.wrrollodo 
en que .\ feríco lOO la >,(¡"guanUa eH '" 

malin{1 I!twHc!era". ltber;tó¿m df'. tn.t colonws 
espmlolas le abnó grandes 0pol1flllldades de expallslóll. '1U" <e 
apresuró Q apro\'ecirar I/egocial/do /¡ábilmellle, llIliiwlldo ¿I 
'¡'econOcmuenfo' de {as nuevas naciones 1c1liHOamerlCGnGs y el ororganllf'nlO de 
prestamos," ICECE,\{ 1991.'30; 

ú\ ió de manera muy porticular la Rc\olucion lndustnaL su historia dt: 
nt:cesldad de uno t:ducación utilitaria le demandaron una solución pedagogica que 
representantes como Bell. Lancaster \' Pestalozzi. Cada uno de ellos habría de lograr 

en distintos momentos de la evolUCión del México libre, 

Lancaster representantes de la mutua dieron a 
\ JrlOS por ouge de i::ls urbes 

la 
en 

un bnllo 

educacion dementJI eu~a difuSión fuera de en 
e éntonees: el mdllslrial fue fa\OreCldo por el método de monilOreo caractenstíco de la 
educaclon mutua orientada a muos ) que IJboraban en fábricas. además que dicho 
momtoreo también facilitaba la detección de brotes bélicos en la trJnsic¡ón de 
~structuras lJborales, Era un método de costo ínfimo 
los estratos domin:lIltes de la estructura soclOeconómlca 

con las bondades que promctia a 

si el método técl1lcamente fue d mismo. predomino el tem1ino de Escuda 
Lanwslertana sobre Bell') Ciertamente. el lema de Lancaster un solo maestro para 11111 

L·\BBAGNA.I\lQ, 1995.+50) monifestaba su carácter económico. pero la orientación 
m~todo por cada uno de los dos pensadores fortificaron i::l comente lancasteriana, Dicha diferencia 
conS1SllO en que Bel! Siendo un pastor dIO ma) or importancia a la educacíon morJI ~ 

mientras que él oficio de de L:mcaster dominó su \ISIOn de la enseñanza 
lluhtana tan demandada en el contexto de la epoca que \ineron. 

En Me:-;ico ambas \ isiones se 
que solo alcJnzó con todo \ sus 

én un ddiciente bosquejo de alf:,¡betlz;:¡clOl1 
pagar su costo 
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1976: 229) la recién liberada clase burguesa del territorio del Anahuac, única fuent¡; de 
finanCIamiento para la guerrilla de tintes conservadores. 

"El slslenw lancasren"ano u de eJJSl:!'lonzo nI/I/I{a file invf!llrndo o 
wiapwdu por los IfIg/t!ses BeU y Lancas[er .. COI/SISrt' t'1l que el nWf!srru, en \'é'Z de 
ejercer de modo dlrt!cro las tareas de II1SlnIC{Or, aleCCIOna prel'iamenre a los 
alumnos mós ovenlaJados (los monirores). los cuales frasnlllen despues la 
ensel1anzu a los demas IiIIIUS El papel del nraesrro en las horas Je e/ase Sr! limira 
a vigilar la marcho del aprendlzaJe.v a mal/rener la d/seiplmo. C(¡da mOl/llar flenf:' 
SIlS discipl/ios. de dif:Z a \'elnle. (¡ue lomaN tlsieillO en IOl hUllco. o qlle p,'oponiu 
Bell, dehen /ornwr semiClrclllo delanfe del moniror. ,·~demós de los mOtlflUJ'eS ha).: 
en el al/la otrofllNc/OJlariu ImpOI'IW/le. el ¡"¡lspecfor que se encargo de vigilara Ius 
monitores, de el/fregary recexer de éSfOS los útiles dé! la ensel1an::a.v de Indicar al 
maeSI/D los que debell ser premiados O sal/ciol/ados . .. (LARROYO. 1 Y76:227) 

De esta fOml:l se puede afinnar que en nuestros prImeros cincuenta aiios de libertad, no 
hubo en ningún sentido una educacion nacional. eran los primeros intentos de tomar el botin reCién 
liberado: (,cómo promover valores de umd:ld n:lcional. como insert:lr !as pnmer:lS celulas de un 
desarrollo autónomo de la ciencia en aras del progreso que signitlcaba b industrializ:lción sin el 
rechazo al domllllO extranjero') Inglaterra perpetuo enfáticamente las primeras semIlbs sembradas 
e' la colonia de dependencia tecnológICa \ usura sobre el territono mexIcano. a\·alada en el 
liderazgo industri:ll que proyectaba en el mundo: sus lnstmmentos fi.Ieron el finanCI:lmiento 
economico e mtelectual de bs logias Yorkina ~ Escocesa a la prensa mexicana educ:ldor prlllcip:ll 
,ontre b connlsIon. b aplIcacion del l11etodo lanc:lst~nano (LARROYO. 197622::\). 
(NAVARRETE: 1961:'2) \ él 11100imIento Insurgente (SIERRA T-XII: 1 <)cjS 176) de bs pnl11éras 
déc:ld:ls. hasta que sus enemigos inmediatos hicieron lo propIo con b intcr\ encion None::unerIcana 
y b Guerr:l de los Pasteles preambulo del crepúsculo dé b comp:lnü¡ !ancastenana en 1vkxlco. 
enf:iticamente m:lrcado con el prImer intento fmctifero de educaClón presente en el ascenso del 
jUarismo. Es pues en esta etapa de la evolUCIón educati\a donde se ongina nuestra Unidad Nacional 
bajo l:l c:lr:lcterizacIón conveniente a las line:ls de penetwclon socioeconomica de las potencias 
extr::mjeras. 

·'.\"0 propagaban la lécnico hacia adelllrD ni lellian porq/le hacer/o. p/les la 
i'xplulacion eXlelldida del SlIelo por lo gellle del pais solo exigia por lo gelleral 
lUla Técnica nuitntentaria . . \ Iris aún, la ¡metal/va individual surgida de tiempo en 
{lempo en d sello de nueSfros paises era abordar actiVidades sinlllares a las de 
aq/{d/os enclaves renninaha con p"t!cllencia por subordinar a ellos el esjllerzo 
llaclOllal o desaparecer balO Sil presión económica ... .. (PREBISCH. 1963·6~-651 

Podernos d<:: Igu:ll nunera afirmar que: el desarrollo de 1:1 prensa en el C:lmmo de la 
consolid:lClón de la República adqUIere connot:1d:l import:lncia dado que :llc:lnzo pr:lctic:ll11ente 
todos los estratos soci:lles de I:1s ciud:ldes prinCIpales: consecuentemente la mt1uencIa politlca \ 
educ:lti\:l de bs logl:1s I11:lS0I1lCas fue tal que fueron las responsables indirectas de J::¡ educaCión del 
pueblo y del único presidente indigena que ha tenIdo México: Don BeI1lto Juarez ll:lcldo en la 
ol\ldada Oaxaca de 1 S26 que fue tomad:l en cuent:l p:lW ser s<::de de una de las pnmeras escuelas 
difusoras de la ciencia \ :lrte modemas del i\!e:\ico lIbre. 

"Las IO[2ías masan/cas fueron las que mas ¡'~flH .. veron t!t1 la formación de líderes 
del movmlienro de la Reforma. Sus Ideas renovadoras, /un{o con Wl espúlfH 
disciplinado de o,.gaJ/lza~ion, fueron diseminandose en los cenfros de enseilan2a 
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SlIpel'lor J' entre los personajes mas ac/lI'O.'i del paf/o/"Clma públlcu. L fI OIJO 

de.<pllé<rdc lajillldacióir-de las TogiasvorldiJQ v escocesa ,eli/ildo, en Ooxa('(l, el 
1ilSIIIIIIO de CieilCJQs)' .irles (/826), como resllllado de los i/Oi7IJQS edllCQliI'OS 
fijadas en la Conslllllción. .. Bemla JlIarez /JIgreso, como alumllo de este IllSrirltfO 

eil 1828, pocos arIOs despllés se dlsllilf!,lIiria como 11110 de los eSJQdis{Qs de mavor 
ImpOrlailCJQ eil la }¡islorlo de la Repllhlica ,llexicoila" (ROBLES, 199:>:27), 

Juarez el gran estadista del siglo XIX, el hombre letrado admirado por la sociedad 
intelectual de su tiempo. que se nutrió de los saberes difundidos en el Instituto de Ciencias \' Artes 
y que seguramente por la envergadura de su cultura tU\'O otro amigo a lo largo de su vida: la prensa, 

La presencia de la masonería en la confoDllación del cIudadano libre. cstU\ o aSIstIda por el 
líberalismo económico que se vivió en Europa a raíz de las magnas revoluciones burguesas. dicho 
iberalismo requerla la difusión de sus doctrinas. base del trabajO libre \ la ruptura del 

acaparamiento de las riquezas en !llanos muertas: como instnrmentos liberales él primero constituía 
la entrada de fuerza de trabajo a la dinamica de la oferta ~' la demanda. mientras que las ségundas 
constituían una excelente fuente de materias primas (CARDOSO. 1980: 18) para el imperialismo én 
expansión 

Por consiguiente. se puede afIrmar la indepéndcilcia de las colonIas americanGS en ;;;1 
umbral del siglo XIX fue producto de la penetración furti\'a en la sociedad hispanoamericana 
(LAGUNILLA, 1978131), (USERO. SinfañoI(7). (FERRER. 1996148). (NAVARRETE 
1962-1ó): Lundgren afirma que dicho siglo fue la cumbre de la formación de la socIedad 
occidental. plenamente acaecida en el \iejo mundo que empezaba a extender sus tentaculos haCia 
otras sociedades menos e\'olucionadas mental y económicamente, 

Los imperios occidentales tuvieron tres siglos para desear las riquezas coloniales de España, 
Uda derna \ecindad con la peninsula ibérica les dio la oportUnIdad de escudriI1ar los lllo\iks de su 
unidad nacional \ desarrollo comercial: asimismo el natural retlelo de su e\ olución imperialista en 
el temtorio colonizado, Antes del siglo XIX sólo el contrabando permItió intercambios mercantIles 
~ntre "texico \ Europa. dichos Intercambios eran producto del hambre criollo de la lllagnificencia 
caractenstlca de las cortes europeas en la última etapa del absolutIsmo, 

Los \'Icios heredados de la madre patria se reflelaban inminentemente en sus herederos en la 
Espada ultranlarina, Asi México tenia una poblacion a\ida de Status Qua en la socIedad de los 
últimos días coloniales, Peninsulares y criollos ricos eran los principales clientes. otros criollos \ 
mestizos menos fa\'orecidos que por su incapacidad económica no podían acceder a títulos 
nobiliarios tenian el mismo sueño, Los primeros lo alcanzaban por las enonnes herencias 
acullluladas a lo largo del periodo colomal \' el fa\'oritismo de la corona a los peninsulares: a los 
segundos solo se les reconoció a través de la elevacIón espiritual obtemda de la UniverSIdad que 
los configuró como la aristocracia intelectual. Las pugnas entre las anSlOCraC¡as nunca deJaron de 
existir. ignoranCIa \' erudición con todas sus debilidades. constitu\eron el blanco de la penetracion 
c:xtranjera ejemplarmente lograda por las logias, 

" Creó, plles, que CUi/ IOda (,Oi/í/ai/ca se puede .fijar el mIo /806 como el w10 de la 
JúndaclOJ/ ele la nwsol/ena en \ h:.iico. Es ca S! Cferlo q/ll:! ele algunas de esTas 

log/GS lJIglt!Sí1S dtd nrn clt:' rark. las pl'lfllt:TUS Cjl/ ~ se t'S fn j¡i ¿CIi!ru}/ en ío peml/slIla 

¿spaiiola, ha\"G1I proct:'(/¡do los lJ/rrudllc(on.~s de /a masulIl'}'iu ¿fI la Slk'l"(1 ESPQJ1Cl . 
. ' estos, 1/ufllra/menle. w/opranon el nfu ([Uf ya CO}/()CW}/ punJ SI/S u'ooa/us en la 
c%llla, ",-Nr\VARRJ:TE: 1%2,30.1 
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EspañJ como nJción imperialistJ cimentó un seno protector en sus territorios coloniales. de 
forrnJ que los paises europeos no tuvieran intercambios socioeconómicos directos con IJS colonias. 
la r tJnto pJrJ penetrJr en el vaslago. habia que: conlamlllar prim.oro a la madre. Asi dircctamel1le de 
la gran 10giJ inglesa. en EspañJ se formo IJ LuglC7 Yorkina que tU\'O su rdlcJo e:n Í\[éxico \ fU e 
soslenidJ por c:I paiódlco El Sol presente .011 b gestaclon de la lndepe:ndenclJ de l\ k.\ lco. 
represcntJlldo los inlereses borbonistas en las primaJs acciones insurgentes. 

"Emollces llegó a .1 '"-neo la I/Ol/cia de la I'epulsa II/,/¡gllada e l/'I'Qcwl/al COI/ que 
hahial/ sido acogidos los Imlodus de Córdoba por las CarIes espOllolas: los 
barbonis las quedaron clescollcerwdos .\.' se pegw'Ol/ u los repl/vlicwlI.Js y uniiguos 
insurgentes , q1/ f! urganizados por/as logIaS mGsufllcas. comenzaron a hacer llegar 
a l cOll~resu pe / ielOnes enjulIor de /lila república Comu las de Colombta, el Peni \' 
Buellos ,~ires, ,l lás l/O era ese swl¡núell/O públtco: la exa llacioll cOlllm Espmla, 
1(// SWl/mielllO il/lllel/so de Júbilo por'lue la repulsa de las CarIes habia cleJado al 
impen'o duelia de si mismo y le habia dacio 1111 caracla l/acial/al, romplel/clo la 
úllima liga posiIJle COI/ la melrópoli: Ul/ cleseo veÍlememe de relar a Fel7lal/do 
¡ n. pOli/el/do ¡rel/le a el a UII monarca I/acido del nlOl'inl/elllO mlSIllO de la 
JI/clependencia, eml/ los caraCleres cle la opinión dominal/le v avasalladora, 
Ilurbide uparecia más que HUI/Ca Gil /e las m Hlriludes como }:!ItW y com() ImIaro: 

era el OJ:~llllo nacional hech(} carne. ·'e/ CUíl"';l·¿:W .lile:· ¡¡Uprudellti:.:: empu)tldc 
por los eJlemigos del )!.eneral,slnlo, q/le eswIJan gobenwdos por la masollel·íao eJl 

cmoas lo)!.w5 /le}:!o a ser discuf ida la SlIpreSlO1/ de ilw-b/(Ie. 0/01 por me(ho del 
aseSJJWIO. propusu re'f:./anlentar la l'egt'IICil1 . prohihlendo u SIlS nilemhrus leNer 

malldo de amias ' el Ka lpe Iha derecho al ~""eralismlU, .. I S Ci: RRA. T-XU, I ~.jS: 
1"'7 0

) 

Con la GuerrJ insurgenle. la huida de CapilJles \' la lc:nsion rc:inante. la educaCión de por si 
descuidJdJ Jdquirió una importancia fundamentJI para cada una de las partes Imolucradas en el 
conflicto, LJ dinlslón de los textos enciclopedicos pretendieron alcanzar a la naciente clase mediJ 
fortJlecidJ desde IJ segunda mitad del sig lo XVIJI \' al igual que c: n la Re\olución Francesa alcanzo 
sólo J bs cJbecilbs dc::\ Estado Lbno meXlCJllO. la debil cbse burguesa , 

Pero ¡,Quiénes. además de ingleses, eran realmente las partes involucradas en las sociedades 
s 'CreIJS que buscJban polarizar los eSlratos sociales de la nue\a nación ') Ciertamente la querella 
sociJI de IJ colonia JcentuJda con el desJrrollo cientifico en el mundo. tuvo un manifiesto {olal en 
I:! [uchJ de CJSIJS en Mé.\ ico. de Jhi que es fácil reconocer que la cbse media de principIOS del siglo 
XIX. dcspuntJbJ C0l110 b burgucsiJ induSlriJI mexicJna, 

'La mayor porte de las dlrecto/ ·es de estas sacl¿dwles .\ Ivs lilas 

u<AJlorados pUI'//(lanos e/'all lo 'lile clebe I/omarse ell el "llOmo ele los 
eCOllonll stas o hamhres Inlprodllc/n·OJ. Empleados o aspiranTes a 

eleslillos públicos poblaball las logias I'orkllla s y escocesas: los 
'¡,(ellerales qlle amhiciollaball mOlidos de algllllas plazas o ascellsos a 
grado sllpen'Ol', o quiza la presidellcia de la republtca ' nlll/lSlros 'lile 
e5:pera;,aJ/ COllsel1:arse eH sus puesros par este (l/burlO· 

IN,'" V.-\R.RETE ! %2 5~ I 
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No e:s muy dificil deducIr que es precisamente en eStos altos pUestos gubernamentalcs, 
donde se tenía la responsabilidad de impulsJr el comc:rclo \' la II1dustnJ del Mé;;lco él11Jnclpado: así 
mismo el fa\ OntlSI110 comercIal hacl::t InglaterrJ, Fr::tncia, Estados UnIdos : la misma España 
dependían de la ideoJogi::t dominante en la t::tmbién nJciente burocr::tcla me;;¡canJ 

"El progreso logrado el/ los celllros I/rhwlOs de la culul/ia //{/blaha ell 

nombre de! crecimienlO IndllSfria! \' comercial. de 1o arfesafll{l 1,.' dt: las 
procesos de camhlO IdeológIco y c;¡/llfrales proplOS cI~ resutenlf.:s de lus 
cIUdades. Los campesulOS poseian I/}/Q ,,>adlclón de illc!w .\., a la l/e.: de 
somelinlleJlfO: eran herederos de levantamienros .\..' de la cOllclencia de 
Sil derrofo IlIsfónca" (ROBLES, 1993:25) 

e omo en la Re\ olución Francesa los puestos estr::tt¿glcos dentro de la estructura oficl::t1 eran 
::tmbicionados como fÍJenttOs dtO decisiones, ::tSi mic:n!ras d poder II1cul!o goban::trJ, conformaba en 
sus descendientes directos la ::tristocr::tcia poseedor::t del penSJI11Iento clentifico moderno: en este 
sentido, dentro de la re\ueltJ: la enseñ::ll1za prl\'Jda constiru\ó el primer apar:lto formati\o del 
pensamiento nacioml \isJumbrado fína.lmente en b ideologiJ "oficIa'" que encJmrno el 
pensamiento me;;icano hacia la República \' cImento el origen de nuestra ¡Vacrona/¡dad 

Si en el ÜIlln/U dE' algunos de 105 gl1lpUS dirigen/es de la guerra insurgente aCfllo 

/111 món'l polÍlíco pOlen/e, lo ob/ellción de la a/llollomía, la separacloll polillca de 
EspOlia, para crear 1111 Esrado ¡"depelldíel/fe, /lila emídad jll/1dico-PO/iflC!l 
alflonuma q/fe pudiera darse IIna organizacion acorde a SIIS neceSidades ,v regirse 
por SIIS mismos miembros. en afros gn/pos se ImpliSO /a idea di:! lo cual esrahu}/ 
plenamente conscienfes para sl/perar /u criflca Sil/inciVil 'wc/U!.v eCUllonl/ca qHe 

(~/7iKía al país: ¿ro J/ecesano romper /U3 I'inel/los (/UI:! 110S 'Il(lf:'rohan (l Espm/a. 
pues ellos eran lus causan les de esa slluac/OH. Lo I!ISIU)!l!ffCJa se Impuso para las 
mayorirl"í coma medIO de alcanza,. /lIlO rJ'ollsfornwcion polluca, pero 

/wu/amenwlmen{f! socio-econonllca" Es I..',"ídellfe que ios !l1Ie/eos parfldanos de la 
emanClpaClO1l se mot"/eran por un esquema que postulaha ia cn::ación de rol es/aclo 
democránco baJO WIa orgaw::acion que CONtuviera las normas Imperantes de lus 
paises modemos, .. ( DE L."I TORRE Y VlLLAR" 199-11-17) 

Asi pues nuestí::t independenci::t como las del resto de ,-\.máica fue obra de interés masón, es 
deCIr d~ la tambIén conoClda/rancmasonena (LiSERO, Sin/año: 197), (SIERR/I. T-XJI. 19-15 19-1), 
(ROBLES, 199327): los obJeti\'os de está rntef\ención son más bIen de indo le económico que 
filosófico, pero "Qué ideología albergaban los masones',' Es inherente que nuestra fornlación 
\ Jlorati\::t estu\'o apumabda en estJ doctrina, por lo que: se retomara con mJS detalle en él siguiente 
J¡Jartado, de momento diremos que IJ m::tSonería pernllte hablJr de dos ongenes él prImero \ l11JS 
conocido popubrmente constitu~'e el disfraz perfecto (NA VARRETE, 1962: 1-1) p~Ha cubrir los mas 
egoistJs mterescs burgueses. Entre lJ Iiterarura masonica se \'Islumbran dos estraros SOCI:l!eS uno 
¡sociado JI pbcer. JkgnJ \ sJbiduria característico de las cabeZJ.s (JrqUltectos) ,. otro CU\'J ul1lca 
esperJnzJ "eJercer la filantropla" \ ::tlc::tnzar los dones que debe encontr::tr en el padecer (laboral), 
este pens::tr se asocl::t al obrero, slgl1lficJdo semantlco en la lengua francesa dé IJ paiJbrJ mason. 
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que hablamos. 
civilizacIón, a fin de extraviar ell el su 
1esamortización de los bienes del clero a nivel mundial. 

de va/ores NfH!VOS 

pet1ui!iera nlQlllellf1,' 

Iimiwda por los problemas de 
¡mdiclOllal, 'colvllial', 3m 

idel1l1dod lIacíollal, lo 

IraJlscrrllllroCJón que represemaball 
l BASTL"..N 1991 

65 

En nuestro se más mteresados en la liberación de los 
bienes de la fueron de decIsión recaía en pcrsonJJcs de tendencia 
masonica. dicha tradicion buscaba la transformacIón de de por si tambaleante. pero 
con gr:mdes atimdades católicas. a un I::\lcismo que b disposIción de los ;;:xtcnsos 
territorios en poder del ckro. 

"En estas ClrC1UlSr0l1C/{lS CUICO \" CI/afro vorkmos reSoh'fel'on 

/illldar 1/110 lercera lOina. que se llamarla del RilO .\'ociollul.\lexicollu 
l/O ex/gina a SI/S nIIel1ibros silla pertellecer a la rellgiólI de los 

!toll/ados lendria por fil/ 'deslerra!' 105 preocllpaClOlles 
religiosas. aún las en la misma masonería !tasia e/llollces 
Pescaron adeplOS ell los dos rilOS Jirales pnl/ClplO de ellmlas 
fomlGroll Francisco Garda. alenril/ Gomez ¡"arias, 
ll/dres .I/anuel Crescencio RejólI. JI/all RodrigUe! 
Puehla. .\/ana .\Iora v airas de mellar 
fCiI1"arol1 SfI nllera el 16 de mm70 de 1826 ... 
I Y¡i2-1Ul 

P:lra obtener dec!Í\o m:cesano para 
las circunstancias de esta ultima en las 

control de la revuelta y el impulso de la economla. 
d¿cadas de independencia (SIERRA T XII. 1948 

189-190) los 
desamortizaclOn de 

para la 

de financianuento: de forma que l;:¡ 

una e,;celente fuente de materIas 

El prO\'ecto .:ducatJ\·o taclto. la difusíon del kucísmo cOll[[e\ando unJ Jsoclacíon 
lI1mmente con \:liores como el y sacrificIO. Este laicismo implicaba \alores connotados de 
"n:lcionales" c:lpaces mmolar pJrte de sus naturales con el noble fin de alcanzar el 
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feder:llismo y la república. a fin de sostener al ciudadano libre la promesa del SICII/lS C¡liU como 
premio a su esfuerzo y servidumbre. 

Los tres siglos de dominio religioso y su fuerte interiorización en cada nivd social implico 
la mesura en la propagación de las ideas protestantes. esta mesura engendró contradicciones 
filosóficas dando pie a que cada gobierno pro\,ectara ideas difusas e inconsistentes manipuladas por 
la propia francmasoneria hasta el inicio del periodo Juarista . Es precisamente este estado amorfo 
sostenido por la mmerSlOn masónica en el periodismo y la educación Lancasteriana 
(NAVARRETE. 1962:52). lo que motiva el desarrollo de un capitalismo dependiente al que no 
mteresa formar individuos autosuficientes en ningún sentido, 

".\'Ufuno y dt::clsil'u iJljl/ljo pt::d{lg(;~¡co flf\'/f!J'WI t!1I esto epu(o lu.'i 
p~riod¡s'(1s y I(JS h¡sIor/rulures. Lus penochcos SI! dil'/(!iclII segwI e/ 

partido polillcu ql/e IOmahall, El 50/ 1' El observador erall 105 org(l/lOs 
de las Logw., e"cacesas: El ,1¡.(I/i1a .Ile-ncalla, El Correo de la 
FederaciólI y El a"lIgo del PI/eh lo. eSlOhall al sen'ido de las Logias 
l'ork/llas". E/ par/Ido liberal COII/Ó el//re SI/S mós impor/al/tes 
pl/hlicaciolles: El Siglo .\L\' !jill/dado el/ 18~/). par dOI/ Igl/acio 
CI/mplido. y el .l/olli/or Repl/blical/o. el/ 18~6. por /'ic ellle uarcia 
Torres . ". Los Periódicos cOl/sen'adoresJl/erol/: El TIempo 1/1:146). El 
L'lli"ersaI I 18~8). DiariO de .1VISOS (/865;. EIPtiJaro / 'enle (/861) .1' la 
rel'is/a Inri /l/lada La CI1IZ. El/ tiempos de .l/aximllial/o. El CIVilista de 
.1 léxico. Elllre los periódicos de camc/er literana e /lls/Mlc/il·O. deben 
mellciollarse. EI.1/elleo ,l/e.r/cal/o r18~OJ, e/I el que esc,-iblml mI/ellOs 
Izombres de le/ras de la epoca: El Uiarzu de los ,\'/lios (IR3?), cl/\'a 
duración Jiu! eflmera, y el St.mllllllno de ias SeIIOI';ICIS .\ lexicQII(Js . .. 

(LARROYO, 1 Y76258-259) 

Dos háoes educativos encontramos. uno por cada plan de formación -:1 pnmero \ de 
ma\or importancia. Don Valenltn Gómez farias , referencia obligada de la reforma educati\'a qUien 
pro::tendo:: abrir la puo::rta al progreso de la ciencia aplicada. empero las contradiccionc:s politlco
;;!cononllcas s..: lo impido::n. sus razones se pued.:n \Islumbrar a tran~s de los c:scritos masones 
documo::ntados por Jos¿ Ferrer en su obra "La ,'vlasullena Española". Si bien: estas referenCias no 
son o::nfocadas propiamo::nte al contexto mexicano, observando las fechas y lugares de su 
publicación. podemos inferir que: manifiestan ulla muestra de la inserción de las SOCIedades secretas 
en el periodo de confornlación del Estado Nacional. 

"Disclfrso del general TlIO\'e/lot el/ la illalf¡!./lrnClol/ n/;c/OI de la logia 
bO/lapal'flSIO Los amigos Reu/lldos de Sa/l Jase , de / úoria 

/ úo!ia. j de marzo de 1811 , 

La sl/per.<ticiólI .\ ' el ¡alla/ismo, los dos mOI/SI11l0S, azote de la 
Izlfl1lal/ldad, '1l/e hall SIdo abolidos por IOdas pa /1es dOllde la 
jrmlcmasol/eria Iza peflelrado. Izall delel/ldo dI/mI/te dos siglos los 
progresos de las orles v de las ciel/clas el/ EspOlia, pero los espmiales , 
\'Ileltos sobre ellos mIsmos, liheradas de IOdos los lazos que Imped/O/I el 
"esan'olla de SI/ gel/lo. I/<,)<aral/ pral/fU ul ~vado de cm/izac/OI/ 'lile 
" istill!,/le Izo\' a los otro.' pl/eblos de El/ropa" I FERRER, ¡ ~ Y6 ' ¡'¡ X I 

El segundo ti.le sin duda uno de los mas aguerridos hombrc:s en la tl"ansformaclón ideologica 
do:: i\kxtco como forma de penetrac ión socioeconómica: don Joo::l Poinset. ministro plenipotenCiario 
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Unidos en México e indiscutible muestra de la \erdadera cara dd 
masón (NA VARRETE. 1 tuvo fuertes intervenciones en la caida de Iturblde 
(SIERRA. T-XH: 1948177) Y los pnmeros mtentos de reforma materializados en la Constitución de 
1824 LA TORRE Y VILLAR 1988.1 2), Cll\O no Impreso la "deformaclón" de los 
~alores n::scatablcs de las doctrinas masólllcas pues en su fonna m;is pura conform::man la \crdad.::ra 
mtegrac!On constructi\ a de un solido, 

"El seiior f'oíllsell 

gobíemo, amlilla la 
cOI/fianza pública, aleja 
verdadero pal110¡ismo era /tila K,arw¡{lQ 

dice ell e/ f'OI1'eJltr de ,\bálCO lo que 

primer fundador de las IOgUl' \'\lrkina:;, no disputar,,, qUé 
organiZación, su mtln"m;ia \. d hUétt ~~ilo (jUé ,mOllO lOdo:; 
"n~",,,,,,·.\,, Se Li"bió 1", maniobra:; Poín,,,u al 

en aquellas aSOClUCIOll,,:; ... " (NA V ARRETE I 

N:lturalmente que hubo un gran de intereses en donde los 
económicos predominaron indiscutiblemente gracias a la intervención de estas sociedad.::s secretas. 
Mucha de b inconsistencia en el pensar se debe a sus mtereses. puesto qUé aun 
cuando la masonaía no ¡iené nacionalidad 
1998hltpJ/\\\\\\.geociw:s.comlfmasonenaJpr.html) la del no 
todo ajenas bs ambiciones particulares de cada europeo en 

".\!JlIa qlle pOI' Sil ell las loglas ""'SOll/cas 
en conlacre con dispuestos a sacrljkar 
SlIS propósitos de enwllcipacioll //l/lIlalla. pase), con 

cosmopolila de arelllll/'eroS al'idos y elllllsiaslas, de 
E"rados C/IIdos, a Halli, al pllena de Ca!l'eS{o/l, ell 
de{¡llillramellle Sil expedición . . \ abOldalldo en Soro la 
costas me;nCGnGS, dIO el Iteroico de Sil femerana 
empresa en alu'i/ de /817. .. 194 ~ 164) 

Así se explica como fieles a la corona luchar por la independencIa, \ en 
cada fJse e\'olu!I\'a de la mísma acudieron a a y antes de regresar a f\!0~ico 
pasaron J las centrales mJsónicas en los EstJdos Unidos. Uno de los casos m;is notorios fue el del 
General esp:illol Francisco Mina. notable por sus actos pero CU\'O llegó 
estructurado con comandantés ,. otictaks e~!ranleros, mientras que la masa de la trap::! la 
contorm::!ban \ rn-estizos mexicanos uno que otro cnollo. 

L ·¡¡idos .1 eH 

.\' aunque D. ¿'liS de 
por e/lo ,mre 
poslllms del 

.. (NAVARRETE 
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Ernesto de la Torre y Villar en su obra "L;:¡ Independencia de: i'vk"ico" -:n su referenci;:¡ a 
Francisco Javier Min;:¡ (DE LA TORRE, 1994 114-117) ratiflc;:¡ las r;:¡Íces ide:ológicas burgucs;:¡s 
propias de los masones que fácilmente atraparon :¡I "Joven é impetuoso" Mina mientr;:¡s eslUvo 
preso e:n F ranci:¡ 

"Se {enl/ó ell I ií 1.5 que la expediCIón que :\/orillo //emba para luchar ell 

.\'I/eva gral/ada l/O saliera debido a la propagallda fII COlllm realizada 
por los gnlpos maymicos. Sobrlllo de ,\/ina file Frw!ciscu Jal'ier, 
nacido en ,\'avan'Q el l. o de Julio de 1789. quit'n SI! afiliO cun 
i!JllIlsiasmo en las filas hherales, Estuvo prisionero <:'11 í 'IncemH:!S y de 
ahí salió bien ndacionado con gnlpos masones, liberales. comercial/fes 
ingleses ,v emisarios norteamericanos q/le proJlI¡árOIl SliS plune.'i de 
comhanr el ahso/JIfl.mlO no 50/0 t!fl la penin.';II/u {¡hénea j, SUIO en 
,-In/enea. " I DE LA TORRE. ILJY-1 115 I 

Si dich:¡ glori::l fue capaz de comencer ::l un español defensor ::lpaslonado de Fc:rnando VII. 
(.que no ib;tn ::l hacer con UIl polluelo desnudo ::lún de plumas. seudo protegido por la ll1;tdre p::ltria',! 
Grandes fueron I::ts promesas: SIGilo' qua y progreso, que en los corazones desconcertados del ;iguila 
libre ;:¡I fin de sus c::lden;:¡s fueron sembradas como un sueño. para nuevamente ser cortadas en el 
hábil señuelo de lobos hambrientos. 

2, 2 ArquitecturJ. de un modelo p:¡ra la nacionalid::ld me:--:ic::lna 

Pudier;:¡ parecer Irrelevante tanta alharJ.ca en tomo ::l los incit::ldores de la mdependencia \ 
re forn1;:¡. pero pe:nsemos en el sentimiento del indi\iduo social en el conte:--:to é\oluti\o de los 
primeros cll1cue:nt::l ::lños de mdependencia, L::l \ ¡sión evidentemente disímil de: cJ.da e:strato social 
tU\'O respuest::ls :¡ corto. me:dl::lno \' un tan I::trgo plazo que: hoy en dlJ. se h::lCén presentc:s como 
obstJ.culos p::lr::l un::l fOrm::lClOn ¡ntegr;:¡l. 

Nuestro naclon::llismo es ::lceptado níveo e: ¡de::ll como fundamento de los valores 
Il1di\'idu::lles que constltuyen una unidad. en el for1::llecirnie:nto de I::t clase media de nuestro país. 
esto es \'eridlco e incuestionable. Los \alores :¡soclados a I::t repúblIcJ. \ 13 democrJ.cla lograron 
ciertJ..mente deJ::lr J.tras los \'alares contradictorios btentes a lo largo del Ibmado penado de 
anarqllia de nuestr;:¡ n;:¡Clón, 

Pao qUIenes ondean \ difunden en COf::lZÓn \ ;:¡lm::l estos valores son Sll1 lug::lr a dudas los 
1l"e!e:cruJles qUe constitu\'eron la clase fuerte de la segunda mitad del siglo XIX. Una clase de 
Il1cuestlonJble origen burgués. cuya \'id::t esru\'o protegIda de la re\'Uelta por los colegios pagados 
por el usufructo comercial e Il1dustrial que sobre\'i\ió en el periodo de anarquia. esta segunda 
;ener::tcion de mtelectu::lles en libenad CU\'a IdeologlJ mas centrada en los nue\'os \,;:¡Iart:s humanos 
dier::t su fruto en los periodos Ju::tnst::t \ porfirist;:¡. tU\ ieron mneg::tblemente un::t gr::tn mt1ue:ncia la 
l11::tsonen;:¡, 

L;:¡ m;:¡vor p;:¡rte de las obrJS disponibles sobre masonería. han SIdo escntJS por admiradores 
o miembros de dicha orgamZ:J.cion, los esrudlOs en el conte:--:to 111e::--:\c:¡no no esc:¡p;:¡n de la parcial e 
lr.::tc;:¡b;:¡d;:¡ conceptuJ[¡zaCJon de b llamada mJsoneri::t, Su mtluencla de celebres connotaciones 
pol!uc::ts ha limlt::tdo bs lineJs de ll1\.'eStlgaclOn en otras areJS de alcance Il1clme:ndo la form;:¡clón 
cdUCJtl\J del mexicano genesis de una SOCiedad de scrlihsmo z;:¡lame:ro. mimetismo generJl!z::tdo 
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(OLIVARES. 19<)0 21l). clasista, racista y e,\:plotadora. la pobreza documental en esta arrea de 
disertación es incluso documentada en Rev/,\lCI Mexicana en donde lean Plerre Bastón trata de 
aclarar el influjo de las sociedades secretas en el poder poi ítico mexicano. por lo que el ámbito 
educativo aún se mantiene en gran oscundad documental 

"En su conJWHO, las ohras !7/asúmcas sohre j;rUlen/asunerra .'10/0 

oji-ecen 1111 /'ewelllu slIpcljiclG! lilleal de Sil ClCI1IClClÓIl, 1'111'11 ,'e¡ 

percIbida .v llI/1/ca explicada en SIIS dimensiones social,\'" po/¡uca" 
(8ASTIAN 19h -1-1-1) 

El mismo Bastian afirma que los mismos histOrIadores sustentan algunas de sus 
afimlaciones del origen masón en México bajo hechos paradigmáticos Sin apo\'o documental en 
ardmos mex.icanos, Debido a esto el presente trabajo busca el equilibrio conceptual de la 
influencia formativa partiendo de dos autores: Na\'arrete (1 (2) \' Goldstcin (1 <)9g) desde la óptica 
del fomento de dependencia económico-tecnológica desde el extranjero, 

Es cunvel1ienle aclarar que eslCl mveslIgación prelende rescalar las mfl1lencias pusiriva y 
negaf/va de !a masonería con el único .fin de .fimdamenlar la dependencia furmativa de la 
memalldac! e ii1leleullalldad del mexicano y por ende del mgel1ieru aClllal. es dé eslO furma que 
para aburdar las necesidades edllcal1vas del )lIar/smu y purjirialo se parle de la herenCia de eslC/ 
ideulug/u como IIna premisa alll10da a las propiaS de la evulliclUn ,\ucwewY/umica JI! Jo poblaclOl1 
mexicana dada en e,llOS periodus, 

'La ¡'v¡asunería en la Hisluna y en las Leyes de ¡'vlé/lc() ' obra de cntica negati\a hacIa la 
masonería enfocada a la historia de la independencia de' México escnta por el español Fdlx 
\Ja\'arrete de fuertes conVICCIOnes católIcas que ve en la penetración masona una fuerte agresión al 
ckro, Es importante resaltar que el contexto masón \'alorado se reduce al penado de anarqUla del 
siglo XIX: baJO el cual creció \ se nutrió culturalmente la aristocraCIa mtelectual baJO la tutela d" la 
penetracion de las SOCIedades Secnótas \' conclU\e con el Inicio del periodo de Juárez. masan de 
reconOCimiento intemacional. donde nace la nacionalidad mexicana y se perpetran los fines de las 
SOCIedades secretas 

Desde mi punto de \ista \' apo\ada en los documentos citados hasta el momento puedo 
afirmar que el triunfo de la masonería se corona con el estableCimiento de la republica en 1867 en 
donde las r¡:formas educativas de su entamo tienden a dlminar la estructura lancastenana una \ez 
cumplida su mISlon. mientras que la prensa cambia de su n.mción educati\a \' de penetración 
intelectual. a otra con un eje definido cmfocado a un publico dt:tem1inado con dos comentc:s ~I 

Jnlelectual ;:limeado \ el Il1te!ecrual de crítica social. temas ajenos a los alcances de este trabajO de 
in\'estlgaclOn 

Retomando pues el impacto educativo de las Ideas flLl\'entes IÓn el periodo de conformación 
de nuestra naclOnalIdad. analizamos los \ alares formativos afiliados de la masonena que en 
lmasiato con los católicos fuertemente ::trraIgados armOnIzan en la clase media con aspiraCiones a 
una olIgarquía no declarada. pero \¡vida \ e\idente en el porfinato. a lo largo del cllal los \ alores 
masones se confunden con los \alores racionales y positivistas asociados a la modernIdad. en un 
contexto CU\'O ObJétl\'O real es el desarrollo industrial mexicano, 

Como se menciono antes dentro de la histona de la masollena. exiskn dos \ersJOnes 
(NAVARRETE. 19629-12). (GOLDSTEIN. 19<)::\: httpl/\\\\,\\,geoC11leScon.vfmasonen:vpr html) 
En ambas S.o encuentran puntos coincidentes Importantes para la fom1aclon mgenienl d~sde la 
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la cual apo\ada en el mercado de Impulsa el 
para estratos sociales favorecidos por la Estos textos se 

seleccionaron por representar dos opuestos en cuanto a la exposición de los valores de las 
m::tsónícas en los 

Para comprender las intenCiones verdaderas de la masoneria partamos de la situación que se 
Jaba en el oscur::mtismo. en donde todo conocimiento relativo a las artes ,. oficios era 
por la iglesia en todos sus fieles que . 
cualquIer habilidad artesanal. Con la de la escla\'itud \ la sel\idumbre. 
gremial presente en los talleres seguramente contmuo con esta 
c~Hacteristlcas exclusivas de su la tomla de g:u::mtlzar el 

ser a través dI;; un Jur::l1nento 

".\¡ú'liples Súll los símholus de ongell !"hlicus prorewt!/Iles de la epum 
en que Ja ,\IQ'WiH!~'ia Op¡]I'OIIVO era enrlllenfemenfe católicn y, 
pusleriormellle. COII la IOleral/oa v l,berallzac,ólI de la Ol'ilell v Sil 

IrallSfol'l/IoclólI" (GOLDSTE:N 1998) . 

EXIste una escrita por James .-'\nderson. en cuya hlswna se remontar él 
origen de la mJsoneria lo más atrás en el en esta se dice que masonenJ COlmenza 
con J::¡b;:¡J. de Lamech inventó la geometría: y sus hennanos Jubal inventor de la música: 
fub;:¡Jcam. el primer \' su henmna Naam;:¡Jl. la sJbiendo que 
DIOS Iracundo enviaría un diluvio. ocultaron wdJ su sabiduría en dos colulTU1as. Tras el dílu\ io. fue 
constnllda la Torre de Babel por masones (obreros) \ Ncmrod em ió 
ciudad de Nllli\ e, Del Eufr::ltes. Abraham considerado según esta 
lIe\ó toda ésta ciencia a donde fue maestro de Euclides \' 
m::tsonico. Floreciendo m:is t:lfde la masonaia en JellJsal¿n cuando se constllJ\'O 
S::i!omon donde mono de Hiram. fue el . maestre supremo de todos sus masones" 

Na\'arrete coinCIde en que es unJ bonita Ié\enda que ni los \erdaderos mason¡;;s creen. sin 
mteresante observar el maneJo de los datos históricos cOlllcldentes con la mforrnaclOn 

del la evolución histÓrica economica de artes e instmmentos en la de la sociedad 
occidentaL tema tratado en el pnmer capitulo de esta tesis 

Segun Goldsteín exísten muchos escntos que remontan la m:1sonerw. :1 epoca s mu~ 
clntlguas de la Histona. desde la de los aspectos filosóficos buscan sus orígenes con 
los relaCIOnados con la construcción y su relación con las culturas que tr:1dicionalmente 
':n el nacimIento de 1:1 SOCIedad OCCIdental como la romana, Tamblen afimla que 
,al origen es falso. al que quien Identífica t:11 masonería en la orden a los 
Cruzados o Los que se salvaron desplles del arresto de su de Mola\ en 
1307 

Como masón. Goldsteín dice "Ninguna de éstas teonas ho. sido históncamente r,ymr,ml",,,b 

\.lmgim documento histonco da e\IdenCIa o IIlduce CIrcunstancIalmente a encontrar los 
la :-"Iasonena en de las fuent(;s mencionadas'. pero es lo. \ labilidad de estas tcorias 
desde una de con\et1lenCla economIca" 

Na\arrete 
intereSeS m::tsones y 

defensor de los derechos 
ínt1uencía en la hIstoria mcXIc::u¡a. 

desde CU\'a \ISI0n estudia los 
suticiente IIlfommcion para 
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de la ideología masónica fue de connotados mtcreses Dicho 
la historia ··rear· de b mJsoncríJ en los inicios del XVIII. 

la masoueria como or:::,u¡¡izaciúll Vf"ibl¿, HaCJa en I,ondres, dI :;4 du 
JI/nía de 1717. dio "" las ella/m se 
col/gregarall v Jimdarol! la Lut:¡a. 

El mismo Félix dice que la mJyor parte de los masones creen que la masonería es 
una contÍnuación del de canteros que un en la 
medie" al. aunque dicha teoria no era conocida c:n los comienzos de la sociedad occidental. eXisten 
algunos documentos que apoyan dicha S 111 no se sabe con exactitud como el gremio 
de canteros y albaiÍlles líbres se convirtió en una sociedad secreta de masones conser'. Jodo 

y asumiendo el seudo invisible de una obra simbólica. 

La opinión más generalizada es que los de 
eran constmctores que conocimientos 

bbrab;:¡n artisttcamente la piedra om;:¡mental que sobresalía del muro 
que los simples I11Jsones (albañiles 1I obreros). un 
desgJstJbJn bs pl-:dr;:¡s E3toS fr~cmasones formaron gremios en-\llémal1la y 
ingleses t;enian secretos que rc\e!Jban a los oficiaks \ maestros al 
antes de prest:lr el Juramento: estos secretos se referían a su 
manera los secretos Jrtesanales \ el hurto de estos fue el Jntecedente 
caracteristlco de la revolución industrIal. y el florecimiento del método lancastenJno en el contexto 
educJtlvo. 

Según NJ\Jrrete lo más probable es que los m:lsones 
gremios europeos. :ldcmás de los nombres. los emblemas que usaron 
martillo . ..:1 ddant:ll \ la denomin;lClón de 'taller del Arte·, con que se 

·· ... DICf'1I ql/e ell Escoc/{/ hacia 1600 comellZaml1 los ¡UWIIIOS (1 

admilir profanos al ane la albmlilena y como l/O ere/Me eslO. 
pues ql/e Iluda lemall que hacer los pro/allos elllre .Ios a¡p·emiados, lal 
're,;; 10 im'eJltorolJ explicar e} o}'iKf1n del rHu !!I(lsmúco escoces" 

:.NAVARRETE I 11"1 

lntc:rpretando IJ IIIfOm1Jción por :'-lav·arrete \ Goldstem. se encontrJf un 
fuerte mdicio dd origen de lo. masonena IOn la tesis por Goldstell1 D:ldo que c:stJ 

templaria concuerda con el hecho de qUI:! cuando las dos IJ eSCOCé:SJ v 
se unieron formando la Gran ullIon que genero en 1813 ];:¡ tntroducclOn de 

una reforma donde resaltó d ínteres de frJcrurar el iJ restauración del c:lrJctcr 
lalcal con miras a omitlr alUSión a una Cristiana en 
c'íentJdJ J la ratificación de la desamortización de los bienes de la 
dos que caracterizó a InglJterra desde J::¡ segunda 

la fractura v emancipacion dé ];:¡s coloniJs 
r;spañolas. 
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autores a dar una definición concreta dé lo que es la masoneria. Nav;:¡rrde 
solo la define como una sociedad secreta \ caracteriz;:¡rla ;:¡ partIr 
de um .. IlIstoria pobnzada cuyo fin es los ataqut:s al dominio clencal. 

este sistema, que se por rodo el ml/ndo pllede cOJ/sideuJJ"se 

como el protolipo de la Télllplar/a de Frallclo, ell Iflcho por 
los derechos ¡iGl/lla/es del homhre CQIJII'Q los l/amados de.l'pol1wUJ.I' 

V polil1cos. simbo/Izados por la lte/Ta papol l' lI11a COrollO 

.. 1 NA V.A.RRETE. 1%2. ¡-l) 

Goldstein. dude t;:¡mbién un;:¡ definicIón \ hace ret~r<::ncia ;:¡ ddíniciU!1<::s <::n 
diferentes textos. conclun:ndo que hay dos déftmcí~n~s una de que la una 
Sociedad Imciánca. con pumas comune\ y de cOincidenCia con llíuchas sociedades smulares ele 
!Odas la épocas y otra mis aprox!lnada a b heredada a nuestro nacionalismo que 
el llama /vlasunería iv/oderna de la cua! manera de definición. 

" '[ fl .\ fasrmeria es universal ~' 

¡oda la faz de la tierra. dOJ"le(¡/liera 
COSlumbres. ' 

De esto ¡illima definición desprendemos lo 

de 

Finalidad - La finalidad de la .\fosol/eria .I/adema. ¡ya que la de ol7gell 
la ell PIII¡{O aparle), es ¡1!lscar/afeliodad JlIImalla. 

iv1cdios de la hu:-::quc&.l - La lotertmcia y!!l amor l' por ';¡, IIlffJ1Jlfdw' 

-~ Pe¡:lf'CC;01Wi' tu'\ CDsfftnd:rl!.Y 

-- (;/oríficar la ¡'edud .1' la Iglluldad. 
e'umbau,. la y los I'rl!jIlJC10S. 

E\l~n$iOl\ g.:ogratica - El .\ ÍlIIU/O e/llero. 

Lugar d.: reumón - Talieres" LoglQs . 

. R.:qulsnos de los miembros· Hombres lIbres y de Imellas cosmmhres. 
"( GOLDSTErN.1 ~L)X) 

Es ésta (liorna información la que se manifiesta t:n el del InteleCtllal 
consolidado én el juarismo que repercutió ampli;:¡mente en la reforma educatl\a. Inmersa en una 
re::!lld;:u:J no esenIa. m mamfestada explícítamente en la filosofia masona. una demanda de 

para la prodUCCión mdustrial de México y una nueva clase representativa de la 
nUe\a arIStocraCia mexicana ocupada en el garbo que caracterizaría a 
mdlferente al Impacto dé [as condiciones de la imersion e:-.:tran]era sobre la amonomla del 
desarrollo cic:nntlco én d ambito dé la industria nacional 

Es e:-.:rraño que dada la íntluencia de: las logias en el desarrollo de MéXICO. nO existan 
suficientes documentos. que siryan de premisas para mtenr los necesanos para determinar 
las derimcíones socíoeconómicas onemadas a la e\olucíon naCional (B...\STIAN. 1995-139) 

dé 
En la Nue\a 

oficial 
existieron gremIOs pródígos en artes \ tecl1!cas. tenian los tres 

maéstro. pero el objeto de su existencia Sé rt:ducía al m;:¡ntenllTIllénto de: los 
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artefactos tr~lÍdos de Espaiia. situación que nos induce o. pensar que bs técnicas no fueron exclusivo.s 
de la comunidad o.rtesano. ~. fundo.menta el que los métodos de 111\ estlgo.ción tradiciono.ks no ho.~ o.n 
podido probar lo. conéxion entre estos gremios \ la masoncrio. 

De esto. forma los "arquitectos" llltelectualc:s de b mo.soneria no lIego.ron a formarse:. pues 
"la ciencio. o.plicada" debía entrar en el mercado de importo.cioncs y él "mo.són" u obrero mexicano 
inició la transformación de su .visión de trabajO y nacionalismo a partlr de una reforma cducati\a. 
Sin embargo la po.rte utópica de la masonería si o.lcanzo a interionzo.rse en las mentes de los 
intelectuo.les que llliclaron su difusión benefo.ctora a partir del penodo denominado la Repúhl/CG 
Res/O/'rada en donde podemos afimlar que se forjó la ConCiencIO Nocional 

Es una pena que en este punto de la historia. el divorcio entre ciencia y fi loso tIa continuara 
de manera que esta Conciencia NaCIOnal fuese considerada inútil entre el gremio industrial en 
deso.rrollo. que o.cometía en ese entonces en la fo.se de exploto.clón del tro.bajo libre. situación que 
llevo o. la insto.uro.ción de una primitiva estructura formati\'a que solo estario. preparada para lo. 
educaCión supenor con la radical disminución del fa\oritismo económico o. los Imperios 
extro.nJeros. so.l\o.guardando en mucho la dependencia tCC!1ológica aun en nuestros dias. la 
formo.ción lllhen::nte de uno. sociedo.d consumidora debió sustentarse en el enco.denamiento de la 
mento.lido.d del individuo en la inacabo.ble búsqueda del liderazgo cu\o desarrollo socloeconomlco 
sustanti\o fue so.crifico.do táciwmente bajo el supuesto acuerdo de intereses. 

A partir de toda la información presenwdo.. la hermenéutica o.nalóglca nos permite lllterir 
que b mo.sonerio. SI tuvo su ongen en b guerro. de bs cruzo.das. Los grandes capno.les generados por 
burgueses como Juo.n Co.lvino \ Lutherort se \eian o.meno.zados por los intereses del clero en su 
eXlgencio. del diezmo y el pago de indulgencias. El rápido lllcremento de lo. producción de bienes 
gro.cias o. la rupturo. del monopolio de conocimientos provoco.do. por el humanismo. necesariamente 
tro.nsformo las relaciones existentes con b Iglesia. el descubnmiento del poder económico con la 
revolución mercantil también reveló un sin fin de bienes eclesiásticos sin uso práctico. en 
nortando.d. He o.hí el apremio económico én la difusión de sus ideas libertarias y cientificas. 

Lo. competencia comercio.l entre el co.da vez mayor número de gremios requirió dé reglas 
que: permitiero.n la acumulación de técnicas exclusivas de produccion. que se ret1eJaba en 
determino.dos bienes monopolizados por un gremio o guilda. El monto de b riqueza que 
representabo.n para el maestro mayor y el resto de la asociación significaba para los asocio.dos un 
¡olGl,\ecrelO () la muene dellrGldor. 

"Fu los Ilh,.os \ rl:!\'/sfus nIOSm1/('OS l/O nocos \'t'(\''i': son uluhados como 
glona de la m;sonerIG aClus dicifOS y \:e1'(iad¿ras (}"Gf(101les comeudos 
por cumplu· el jllramell!O de anida mullfa ... Fi1lalnu:llff:' l/O carece dI:: 
jrmdameJllO la sospecha tan extendIda de que la JI/sucia es a men/./do 
hurtada porque /05 jflllclOnanos masonicos lihran a sus 
colreligiollal7os de las pellas merecidas por (lelos 
crimillales ''(NA V ARRETE. 1962: 15) 

Tambie:n se: puede o.t1rmar que los intereses de los gremios fueron el prInCipal factor que: 
~rraso con los pflllClpios humanistas conviviendo con el protestantismo caractenslico de I~s 

cruzadas v intluvendo entre otras cosas 0.1 nacimiento del realismo pedo.gógico' el1 el mundo 

, En el campo educati\'o el Realismo Pedagoglco en Mé.\ico se conocia C01110 Enseñal1:o ()h¡eI/l'(I. 
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económico. cuando el empirismo gremial capturo el secreto de manufactura en una secta 
posiblemente encabezada por personajes con alta capJcldad fínJnciera \. de mtercamblO comerCIal 

En un inicio se dice que masones eran sólo los albañiles o trabajadores de la construcción. 
pero que en lnglaterra durante la Gl/erra r..Ie Reforma. se aceptaron hombres ncos o de CIerto lli\'el 
social. seguramente los responsables de las líneas comerciales ya sea por ser dudios o compradores 
directos de la prodUCCión de los talleres, y por supuesto los primeros ll1teresados en promO\er la 
unidad del gremio de su injerenCia: la sigUIente ddíI1lclón resume los \'alores explícitos que 
unifican kI sociedad. sostel1ll:ndose también en las promesas de un castigo propiO de la riglda de 
estas sociedades. pocas \ eces declarado, por sus times crinunaks, 

"La ¡FaNsición del arte de los alhoiJilt!s Ilhres a la .\ lasunenQ l/amado 
simbólica, o hiel!, aceplado, proceso 'lile se il/lCW ell el qglo .\'1 '!Ji 
cl/ando este arre ¡rafO de sanar su Crisis acagiewlo e!l!n: SI/S miembros 
a muchos burgueses ricos o poderosos que 110 feniall nada que ver COIl 

las COIlSlnicciones de iglesias .\/ palacIOS, ramiJu:!1l es el emhlema de la 

escalada que la hlu-gllesia realizo en los siglas precede}f{f!s en la 

jeml'ijlllo de la c!"'/siol/ 50c/G1 del IrabaJo" (SANTONl. 1996:27~) 

Los grCll1l0S artesanales en este punto de la evolución masómca adquirieron lideres de 
poder económico cuvos intereses Inician é:sa f~,se "re\'olucionaria" en donde se busca el poder 
politico sostenido por su capaCidad económica, Estas ambIciones tJ.mbIén provocan el que las 
herramiemas de los talleres pasen a ser slmbolos de esta llueva aristocracia del dinero. donde el 
trabajO manual es indigno, Esta faceta deja atrás la masoneria operaflva relacionada con el artesano 
premoderno \ da p::lSO a la gestación de b masonaw especliloilva CU\:! cumbre se asocia al 
nacimiemo de b Gran LogIa Inglesa :' la pnmera constituclOn maso!1lca éscrita por c:I pastor 
presbítero hmcs Anderson en 1723. a partIr de donde se empezo a dl\ulgar a n¡\d l11undIal como 
una fraternidad de Intereses tilamroplcos, 

Desde mi punto de vista las corporacIOnes de Alhañile.\ () ¡rabajac!ores de la wnslruccion. 
Jscendieron en 111\ el SOCIal cuando aceptaron en sus sociedades a todo artesano útil en el proceso de 
urbanizaclOn que se dio después del penodo bizantino llegando alcanzar la magnitud nécesaria para 
pro\or:ar una rebehón en contra de las cadenas relIgIOSas, los defensores de b masonena 
manifestaron su influencia en todo proceso que Implicara la rupturJ dIO cadenas de mdolc 
SOCIoeconomlCO, 

"La masoneria es revoIUclOnarr(l .. -lpenas hay }"(i'\,OIIlCWlI en lado la 

Illsrona cOl/remporal/ea en la que no haya fenido mllcha pa}'/iClpaclOlI 

la masoHeria. ,v nmchas \'eces la dlrecclOfL Suya)fle la gran Re\'o/uclOfl 

Frallcesa que IlIZo de Frol/c/G /111 charco de sal/K!'e ,\ abomillaclOlles, 
Suyas han suio en Espaiia la mayor pane de las re\'llff{ws y fas guerras 
en ,¡fes, .\' en t!special la perdida de nuestras c%mos. 511: .. ·0 file el 

f...·ullurkamp[ la perseCItClO!I mas ij!.JlonllJ/lUsa en .1./emania contra el 
COIO/¡C/smo '\11.\'05 los rel"C}IIIClUnes Ifolwnas confra el Papada. 511\'0 la 
semana San¡;nenta de BUI"ceimw. u'¡nJ!lda par su Ferrer. a qwen llenen 

la insulencW.i des'·ert;.lien:a di! de.rcJldt'r \ jliS{~!ica/" s¡n·a la J"f!i'ol/lclnH 

pOrfll¡¿UeSa, llena de QseSlJlafas y dí! IJIIlj/Udades, SI(\'05 los nu]s de los 

muvimif!}ffOS re\·o/llclollanos de Espa;ln, de dan de qllu!n'll W7"o}or la 

mOllarqlllQ e Implamar la rep/lbllca ",/fERRER. 1 ~'!b: i-1S! 

En este senlldo sólo la República constiru\'e el seno protector de los intereses ImperIalistas 
latenles IOn el mundo del siglo XIX. pero conlle\a un sentimiento filantrópico a fin de enamorar J 
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':lS masas dest:worecid:ls. fuente inagotable de fuerza dc trab:lJo, con un sentir que constltu\ó el 
cordón umbillc:l1 de los valores nacionJles base de la IgualdJd SOCIJI. De esta manerJ en nuestro 
contexto. los illtelectuaJes refom1lStas buscaron una estructura educativa que hennanara en \erdad 
al pueblo mexicano encontrando al fin los caminos con la llegada al poder de Don Benito Juárez. él 
hiJo perfecto de la masonería idealista. 

EXisten un smnúmcro de documentos oficiales que exponen los intereses de 
Industnalizaclón. presentes desde el entomo independentista hasta la restauración de la república. 
pero estos Intereses no podrían realizarse sin la unificación de la SOCIedad. Centrar Ideologías. 
centrar sentimientos. conjuntar neceSidades Implicaba la gcstaclon de una conciencia común. 
denommada conciencia naCIOnal a partir de la cual se generó el periodo de estabilidad con el que 
MéxIco nació al capitalismo dependiente retomando las líneas planteadas por la reronna propuesta 
por Gómez Farias en el proyecto iniciado con Don Benito Juárez. El modelo de la Republica 
I'vkxicJnJ. responde én éste sentido a su Integración a los parámetros establecidos por la RevolliclOl7 
/,.JlIslnal en la confomlación del CapitalIsmo Mundial 

2.2 ModernIzación y educación: El proyecto inconcluso de Juárez y Díaz. 

El fenómeno de modemizJción detonado por la revolución Il1dustriaL esm\o presente én 
Europa \ Estados Ul1ldos desde la última mitad del siglo XVlIl. la consecuencia inJlerente a ¡al 
fenómeno fiJe b irrJdiación de las ideas socioeconómicas en un proyecto de expanSIOI1 capitalista 
en un organigrama no declarado donde se buscaba defilllr las condiciones de supremacla Ll 

subordinaclOl1 entre el n:jo continente \ el nue\o mundo (GRACIDA. 1990 15-16) 

El c:ntomo meXIC~Ul0. su flqueza territorial. los largos trescientos allOS de dOll1ll1io espailol. 
le daban al pueblo de la Nue\a España el perfil perfecto para todo imperio mteresado en extender 
sus doml!1los. En esta nueva nsión de expansión económica. se expuso la fi.Ierza educativa. 
primero como una fuerza libertadora que puso a disposición de otros imperios las nquezas 
·;olomales \ después como un motor de transfonnación ideológica en donde el concepto de libertad 
se indUJO en un fenómeno de transferenCIa a todos los :1mbitos que confonnan la \ida humana. 

Así. b perspecllva del ciudadano libre lo Ile\ J a una dialéctica enfocada :l alcanzar el Status 
Qua antes negado por su condición de vasalbje. Los nuevos valores se fundan en el comercIo de 
sus riquezas cognoscitivas. habilidades comerciales o de l11~lllufactura: pero qUIenes pudieron 
\isualizar las lineas de :lUtotransfonnación económica, fiJeron sobre todo los habitantes de las urbes. 
las extensas periferias ~. zonas rurales en muchos sentidos pennanecieron fuera del alcance de dicha 
loglca. 

No Se puede negar que la condiciol1 de las castas tuvo un canlbio radicJl con la 
IndependenCIa. tal cambio Sé dc:be SIl1 lugar a dudas por la consolIdaclOn dé J::¡ c1asé media en donde 
se centraron los defectos \ \ mudes de la razJ mestIza. Los factores fom1Jtl\os qUé Impusieron I:lS 
caractcflsticas de J::¡ poblaCIón ame J::¡ aCClOn educatl\ J en el SIglo :\IX. si blén tlI\'ieron la 
dlsimilimd de la diversidad cultural. tamblen présentaron denominadores comunc:s. labrados por las 
politicas dd dominio español. llamadas en éste trabaJO. Illlpenal1smo intemo. aSllnismo se plantean 
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rasgos promovidos por influencia de Estados Unidos y Europa 
extranjero 

denommaremos impenalismo 

Este establece un esbozo de los factores económicos intim:lln"nte 
desde una :lCCión imema de una 

establece e\ entos SOClOt:con0I111COS que disemlt1an los dt;m~ntos 

e mtaminantes que definieron los de comportamiento que había transformar. para 
la construcción de una economía indept:ndiente. lógicamente por la formación 

cientítica. 

En otras pabbras. es una curncuIar cc:ntrada en íntenenclones directas e 
indirectas d<': los imperios. que conformaron los rasgos de una Se trata de 
establecer los principios formativos que interactuaron en el pnmer proceso de escolanzacion 
popular realizado en la mitad del XIX. 

/11/0 lemaliva para comwlÍcar los prinCipIOS y 
"dI/cal/Va. que permanezca "hierlO 

Im.,/U,,/{lilO e/eC{¡VameHle /0 pmcllca" 

En seguid::! Se re::!líza un acercanllento a los lastres Impuestos taeita o 
aparato económico al becho educativo en nuestro contexto historico: tal 
1(;; obstaculos observados por los constructores del Sistema Educativo 
maquinaCiones de la política económica qUe proliferaron desde Inlcios de 

del periodo dIO restauración. 

por el 
vislumbra 

Nacional. desde las 
íntcnsi fícándose a 

Encamina los hechos históricos de la refom1a a la que constltu\eron los 
hechos pedagógicos que cimentaron sistema educati\o nacional en el raCIOnalismo cientlfico que 
por el nivd de evolución intelectual no organizar la enseñanza supenoL smo hasta su 
incurSión en la filosofia fortalecida en la uluma mitad del XIX 

Las pr<':siones eXistieron con distintas fuerzas el dommlO qLllcn 
busco fom1JS de afianzar su control la algunas de estas fom1as fueron el atesorar 
Ciertos cult!\os limitando el de siembra \. cosecha a los esclavos negros. fuera del alcance de 
los naturales. mestizos T-XII. 1945(3): asimismo el control de la poblacion \ 

hmltJCIOneS polítIcas se He\ó a cabo a tra\és del registro de la población las castas 

'"La 19lesw calÓ/lca las Cllllol7dades seculares para n/all/el/e/" el 
sistema de CaSIas. denommGciones rac¡a/es en tos i'egrt;{ros 
pan'oq/liales represellla/"OII 1111 melodo pOI' mediO del c¡¡allos 
lflfensificaron y mantuvieron el lluevo orden SOCta/." 

199-1-1(9) 

No obstante. la 
entre 

atesoramh:nto de los 
dominio. Aunque en el último 

ante esta nación. 

europeos. 
la colonia ímclaron 

fuerza industrial \ 
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Las condIciones del proceso de J.culturación \ domInIO de los naturales: las fomlJ.s dc trato 
establecimiento que recibieron los espmloles \ su prole: el sistema Jdministr:l!i\o corruplO de 

origen y el eJerCIClO de sus políticas soci::¡[es. comerciales e industriJles, sembraron los CJracteres 
atribuidos a cJ.da estrato social y conflm'en en el problema educativo que pretendió en el siglo XIX 
transfom1ar la Ideología tradiclOnal a una ideología modemista sostenida por la nue\a \ Isión 
cientificista del positivismo, atribuida a Augusto Comte. 

".-1 partÍr de aqui se da IIna reorienlacioll del f:!stado en maferra de 
educación, se imp¡¡fsn la eSl..uelo nacional prepararoria del doctor 
Cabinu Barreda, disciplllo de .~lIglIsle Comre, qUien se dedica {/ 
difwulir su pensanlleJl{o. Con ellv la ciencia occidental comienza a 
estar el! la hase de las inqlUe(fldes educativas, pur lo que se desarrollo 
el ¡¡¡{eres por la compruhac/(j;¡ de los /enomllJlos !wfllrales, Se ¡{¡rune 

aqw la pugna entre I.!scolas¡ica y la il¡¡s{raclOn. e.xpresion de la 
cnrre el viejo regEnten ca/anial monórquico prr¿capHalista y/o 
estado modenrD emergente, en el marco del desarrollo caplla/isra 
mI/lidio/"' (PADIl.LA. 19%31-32). 

En la ú ItimJ. parte. se traza el cammo que SlgUlÓ la edw.:ación superior baJO la dirección de 
hs políticas extemas de Don Porfíno Diaz. dentro de los planes de economia política para las 
fuerZJS productivas apoyadas en un teCnicismo científico. Se emprende el análisis extra\endo de iJ 
obra educJtiva del periodo de estabilidad. aquellos elementos pedagógicos concurndos en modelos 
y metodologtas europeas aplicados a la realidad nacIOnal. Los jUlcios emJnados de las acciones que 
tendian J desviJr las tareas educativas de la liberación intelectual. SOI1 inferidos de las actividades 
de penetración imperialistJ que llevaron al fracaso los mtemos de legislar para proleger de la 
dependencia el cJpitalismo embrionario de la nueVJ nación. 

2.2 EllmperiJlísmo éxtrJn¡ero. ingcl \ dcmoI1lo de iJ concepción mexicana de la Nue\a 
RepublicJ. 

La Importancia que hO\ día toma la fomlaclón del mdi\ iduo ante iJs dm:imicJs de los 
nuevos modelos económicos. nos lleva a buscar el punto nodal en que la educaCión. desde su 
concepción como instrumento transformJdor de la dlllámica del mdividuo \ el organismo SOCial a 
que pertenece. se \e auspiciada o frenada según nuestro propio "demonio de LapIJce··. que no es 
otrJ cosa que un organismo dominante que fundJlYlento su supervl\encia en una relación biosocíal 
de la que sustento su economia a lo largo de tres Siglos. 

Se han analizJdo las estructuras educati\as de nuestro pJÍs corno mlentos de encontrar baJO 
el coloI1laje. un ongen del sentír. el pensar \' el JCClOnar de la SOCiedad mexicana en una evolución 
hJcÍJ la autosuficiencIa del individuo. sOCiedad y el estado. algunos obstáculos los hJn constitUido 
desde entonces la di\ersidad cultural. IJ penetrJción Imperial europeJ \ de Estados Lnrdos. y la 
contJminación de los modos de produccion. b complejldJd de eStos factoreS entorpeció los 
resultJdos de la escolarizacÍon en tiempos de Ju:irez 
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"En los dos primeros siglos de Sl/ exisrel/c/(J, /0 "COl/onlla de /0 ,\ lleva 
Esp(1I1a constilllye UJI sistema hC/cl'ogel/eu fp{urip(lrticlf/ar) en el que 
cuexlsten diferentes modus de prodllcción .. desde 1/11 pr/llciplO plleden 

ohselv'arse claramente la presencia del clespo/ls!IICJ ",¡huwr!o, el 
fl!/ldallsmu y /In caplfalisnw emhrlunoria y df!penclu!J/ll! [slas mudos de 
proullccion no SI! eflcuenfl'QJI separados Slnn 'l Ile COI lsllllfycn IUI roda 
orgólllco, 111/ cunjulllo de relaclOl/es q/le c/u Q cada elemento S1I sentIdo 
col/crero ", (SEMO. 1991 : 2~) 
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La estructura económica en México a lo largo del periodo de anarquia fue la misma que 
domino d periodo colonial. dicha estructura fue catalogada como feudal. aunqui:: tu\ o 
caracteristicas muv peculiares que la diferenciaron di::! feudalismo europeo. por el tipo de relaciones 
de producción existentes entre "siervos" y colonizadores , 

Cardoso. en un análisis de las bases para la colonización de América: indica que las 
características seiialadas hablan de un modernismo que toma como base el caso europeo, En el caso 
de IVlexico este espacio temporal abarca parte del siglo XVIII y el siglo XIX. su investigación es de 
evidente caricter positivista. por la gran cantidad de toblas de datos, mapas \' gráficas, 

"Hah/am/o e/,,/ /,cl/dalislllo ' ele E l/ ropa Onel/ ra/ l ' de Hispal/o(lll/enca, 
11 a I/CI'S te.' 1: ap!lJlta dos d[ft'J·encIU5 centra/es t!1I relOClUII ti Jt!lUlollsmu 
JUe(/¡e\'al: al los sdiores 110 produci(1II principalmente, ahora, pal'o la 
t!cOJlunllG local u el autvCUJlS,ITUO. sillo para una ~CO"OIllIU IIll/lldlol 
capualisra: b) ro/es seliores l/O de/,/l'{/hal/ Sil poder de /0 debilIdad de /a 
a llrol'idad esrara/, como el/ /0 Ellropa .\ /edieva/, SI/la de Sil jirel7a , 'lile 
ejercia e/ conrro/ v represlOl/ subre los rrabajadores nl/'O/es, El/ 
COl/secl/el/cia, e/ rtic"aza /0 deslgl/aclól/ de felle/ali.mlO' para esas 
re/acial/es de prodl/cciOI/ de /0 época moderna: acmla en 5 11 /Il)(al', ia 
expresiOIl 'trabajO jOlzado ~}{ cul/n'os comerclQles ' ElI ClIonlo %S 

rrabaJadores, /a diferel/cia radica/'/a el/ e/ "echo de 'lile, ,,/ conrrario 
e/e/ siervo medieval, /05 ese/a \'Os v 'sien'os' de /05 riempos modemos 
deblQH destinar l/O solo /lila parre. silla la ma.variu del ~xcedel1le que 

prodl/cial/ a 1111 mercado qlle se VO/VIÓ mlllldial. .~den/(js, se I/oral/ 
iK'lO/menre, dlferel/cias el/ e/ modo de gasrar las gal/allclOs: las clases 
dominantes tendíall ahora a n!/Il\'ertirlas, h1f5CQnda la maXlnllZQClO1I de 

/05 bel/ejicios" (CARDOSO, 19811:2il ,21J 

Es inten:sonte hacer notar el hecho que los metodos de invesllgoclon fuertemente aSidos al 
poslri\ismo. trotoron de constnJlr lo respuesta o cualquii::r problematico o tra\es de modelos 
predetenninados lÍ\ICKENZIE. 1 n653) tratondo de anclorlos con uno bose induCll\'a o de 
r~pellclOn de e\'entos. los t!studios sociales no estu\'ieron ajenos o este suceso: parle de los fr:lcasos 
de los modelos educoti\,OS de:: estructura sistt:m:itica, han sido la sllnplíficación de premisas 
;;senclolmente humanos en simples \'ariables, 

",\'e lV Spal/I 's socierv ",as as ul/ba/al/ced, disril/crive al/d colonial as irs 
ecollomy. T"e cOlHempo/'a/1' Europeall e/ass e/,sriIlCriol/ 0(1I06/e, gelH/e, 
bOIlI'!! t!O IS. jj'ee CO/llm(}tter alld sel/conIlO{ be appired ill .\ lex/ca H'llhu/f{ 

,'io/el/r "i,'rol'rioll " 1, BR.~[NG, 1~: 1 l ' 1 
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LJ mayor parte de los estudios de la enseñanza y ~s[Jbkcimientos <:ducatilos c:n nuestro 
pais. se hJn rcalizJdo tomando como relación lógica la adqui sición de conocimientos como 
si nónimo d~ un bienestJr sostenido por la erudición . Ciertamente. en gc:nerJI esta relJclón puede: 
ser verdadera en distintos sentidos factibles de confluir en unJ n~ces idJd nJtural de sobrelilir en d 
contex[Q socioeconómico del individuo. 

El Jnálisis y discernimiento de las infe rencias pueden ser tomadJs desde distl11tJS 
concepciones c:¡pJces de construir una retrospecti va cu rricubr. en particubr b que se presenta J 
continuJción nos coloc:¡ Jnte un conjunto b<l sico de prem isas limitJdas :¡ b d~ri l :¡ción n:¡turJI d-:I 
h~c ho histórico al h~cho pedagógico. 

"Se elll/ellde como NlIIcepciólI pedogogica ql/e bl/sca al'licl/lol' la 
escl/ela a il.1s ex/gellclQs de la evoh/c/olI del apamlo pl'odllcl/l'o. [SIOS 
exigel/cias l'e.",llall de /lIta COllanlmc/ólI nlOllopó/icn de! caplla!. I/lla 
maql/lIlQciólI v mll/tizac/ólI del Ira baJó v l/l/a pmpl/esla de orgalllwrla 
fabrica ell jill/C/ÓII de il.1s p/'ll/c /pios de admilli.Hrac/olI ctelllifica . ... Se 
lraW de IIl1a COIIC epCl(JII ¡;Ioba! ele la escllela ". (DIAl BARRlGr\. 
i9S95-l) 

CiertJmente. estamos ale:jados d~ la planeac ión formJti\a del nJtural mexicJno. SI es qu<: 
dichJ plJneJción ~xistió \' se docum~ntó: p~ro también es verdad que la historicidad :¡portJ 
suticientlÓs dJ[Qs p:¡ra presumir que dichJ formación csnl\o inmersJ en fi.lert~s intereses 
economlcos 

"La t!SIIl/cllfra eCOllunl/c:a dI! .\ Ir.tICO -y f:!S{O es \'ollllo pW'O Clfo/qtO!!r 

olro PU15- es el resultado de la ncctO" dlnlecflca de laclures flllel7/OS 

IOles como el gmdo de desarrollo de las ji/el'zas proelIlCI/I 'as. I"s 
relaciolles de proell/cc/ólI "isloncan/ellle delemllllaelas. las ¡ol'mas 
pecl/liares del [slOdo. eIC¡i!era, .\' ele faclOres 1I/lemaCIOII(lles. como las 
tende/lcias di:! la economía capiro/isra lI111ndtal ell esta fase de Sil 

eI"SOl1'ollo. Todo ¡lI lelllO ele iglloral' 1/110 ele e5105 I.1spec los. o de 
luperlroJlar arlylcwlmellle su importancia. cond"ce o la !als({icoetOIl 
ele la imagell glohal .. (SEMO. 199 1 11 ,) 

~STA TESIS NO SALE 
OE LA BIBtlOTECA 
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anteriores cHas enlazan uno de tantos conceptos de: \ algunos caracteres 
de la estructura economica. resJltando la relación c:scu~lJ-JpJralO o: es decIr la fornlaclon 
del trabajador como \ la como fin. L:l cUéstión medubr es la que 
¡H [¡cula el índl\íduo desde su estr:110 con su actitud. lubilidad hacia su ambiente social \ 
d orgal!ISI1lO socioeconómico con el que cohabít::L a partir de la abstracción de su . 
SOCIJI. que nos determina una premIsa de su el'oluc¡ón educatil'a 

TJks cuestiones nos obligan a rescatar a continuacIón elementos que nos 
Jccrcarnos a los rasgos perfilares en los estratos dominantes de b sociedad mexicana desde una 
retrospectiva de lazos a lo de la colonia \ el acecho de los lUIsmos en d 
XIX. 

del ,\!éXICO llldepe",{¡ellle coll5/wn'e duda el 
más aciago y 
periodo luvo q"" 

ha VIvido Jllfe.Hro pues dlircmle ese 

de lo época-o 
'(CECEÑA J 9~ 1. 

a la codicia de CHarro }lOelOtltIS mas 
¡¡¡glaferm. los ["rados el/lilas \, 

En los estudiOS que hablan de la estructura económica en la Nue\J afínn:m 
que la forma estableCIda fue de carácter feudaL Con todo como d de Círo Cardoso 
J:nrique Semo nos penmten confirmar que la aproXimación a tal estructura 
mexlstente. dada la propia estructura de control ejercida por la corona \' la 
gobiernos locales. 

El c:nfasis preyio al camcter dd modo de colonial busca establecer que las 
de caracter deben tomarse encerrando la perspecl!\a del JutoL 

conSlderJndo la pJrte no grata de antecedentes de J:¡ coloma. cu\a detll1lciol1 
Siendo en lerdad obíema. pudiera ¡ornarse indiscuublemente en forma por demás 
nuestras raíces socioculturales y las pnmer::!s acciones de control sobre la 
Il1dlgena sobre la que se constru~'eron tales diferenciales 

Las formas de dominación y cOrIl.lpcioll (MOR.;.\, 1(7225). ( 1955 ~7) 
contamlllaron "n ddinitl\a estructura factible de :mállsls, la ~\ olucion dd hecho 

de modo que de Intereses economlcos. para ddlnír los 
conducta debió ser transform::td::t de ser un senil \ 

y autosufic¡¡::nte. Todo este esbozo nos ai análisis de 
la idiosincraSia me'\icana. la íntluencía es factible de dl\ Idlrse c:n 

interno \' L11l0 externo. 
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El 
moraL 

H Ofra, era parte del sEseema, eH 

realidad WIO se pl'egmua SI la 'cohecho' con ladas .>IIS 

implicaciones peyuralivas, con propiedad el Tal!'!!z 
Jilera mas decir que los homhres de negocios en ese 

/1II1'lIa,"lel'lIalm"lIIe a la nunena, la agricultura y el comercIO, 
.fal'ores al gohiel1la O u sus jilllcionon'os, de acuerdo al 

Slsfema, 

El JwcllO de que la pl'u/ecclón l' 1" exellción pudiera/l ser CVI111J1"C/I1'QS, 

lellla aira slgllljieaclólI que eS ImpOr/alfte para comprellder medio 
poli/ico y de ,llé,tleo. El homhre que no podio complYJl' 

deb¡(¡ COl/far con ohtenerla cumo clt:;'éChu " :. VERNUN 

la asimilacIón de la población ante las accIOnes de 
dadas las 
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fiSlca. 
Tales 

aspectos confonnaron una miscelánea de rasgos perfilares. de acuerdo a la clasificación de castas \ 
la en toda l::l administr;:¡clón socioeconóm¡ca de la coloma. incluso entre 
(RUBIAL 1995: D!chos rasgos detennin;:¡ron el perfil de la de mtaés en la 
ejecución del provecto educativo de México para ser modificados. los cánones la 
socied:J.d industrial \' el liberalismo económico que promOCIonaba la rdonna (CARf)OSO 
198082) 

"La ctencw, cum'e;·tida flJl WI I'lsrnultento prodIgIOsamente cumple/O j' 

~Ilcaz de trahajo ha acelt'rado por céllfllplicaciOues sucesn"(I'{ la 
et'O!uclon e/e cierfos IlIInu:mos: los ofros. o se subonhl/at/ 
Il1colldiciolJalmellle (¡ principales y plerdell la COIlClellCW de SI 

Sil personalidad o p/'eclSanwnle apoyondo.'e en ideales que 
morales. de lall pe/fecla realidad como 

om"OI'eella/' fodo elemenlo exterior para SIl ecuación 
por resultante lmprimiró su el'o!r¡C¡on lUla marcha, 

S1110 de quienes sus condiCIones llevan la 
\'Gnguardw del movrr1llenlo sr al nivel 511S necesidades de 
cOIlse"'W1C/(;il1d" hlelleS{[¡/," rSIERRi T\'J!. 19./5, 362;. 

El de externo; fonnado por intereses europeos 
estadoumdenses, acentúo su in.t1uencia en las pnmeras acciones de la para definir una 
politica de relaciones internacionales la soberanía de México. Asimismo. dehmito el 
progreso real de las acciones educativas hacia b independencIa intelectual del 
Este es endente. en la \ conflictos behcos a lo XIX \' de 
WIJ manera mas sutil én la mt1uenClJ de las nm edades e incluso intelectuales que 
mundaron J::¡ altJ SOCIedad en el de siglos. 

La influenCIa interna. báSIcamente española~ subrayo las diferenCIas sociales. culturales \ 
las capaCidades mtelectuales entre castas. partiendo de un de nacimlt::ntos donde se 
éspeClficaba la CJstJ (CARROLL 1(95409)~ los criterios de índole economlco y sUJecIón 
:J.ulorízaban entre otras cosas el trafico de derechos. de tal manera que sin la casta a b que 
perteneciese el mdlnduo. SI por su actí\idad gambusina. marchante u otra, podía pagar 
por ello: incluso los derechos de espaiiol. (OTHON. 1972. 10, 1/) 
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conflictivo ,¡'¡vieron ¡mos homonfS que 
ImJ"ruSGiIOSpOr sus propia.' "ecesu/"de" primanas y por 
,.d,ru',,,np< sociales qtle cOlLwwiall el fIIoreo de SIJ Vida, se 
proclamaron 1I110S valores ideales v rlndlo culto a otros 
IIICIJII!esables "(GOVZ.JL 10, I 989,,\ IW: 

No es enclaustrar los caracteres madurados en tres 
comunes en sus fases de nos la actitud 
socIedad ante la acción educativa \ la 
estabilidad. 

Mucho se habla de la protección por la corona cuerpos 
sobre la población indígena. entre las razones muchas \cceS no se encuentran 

como se dlO el proceso de acultumcIón cn!re los de una comunidad indígena. su 
:' la comunidad conqUIstadora. 

"La ji/osofía reJlacellflSla jite /1110 de ¡as prillClpales Jílen/es de 
información para la asislellcia soci,,1 de los illdios obras de 
Erasmo y Tamás ,\101'0 t/lVleran rOl gran G_I,·CeWIlf:.:nfe 1.111 los inleleCltwleJ 
laicos y religiosos de Espml0 ell el siglo X11" rZ-I >:'iL -1, 1973, lO 7), 

La educación en la colonia. inicio por un lado con la de los niños. sobre todo 
los hijos de los se¡'iores o familias nobles. eran líderes naturales por su de 
nacimiento: por otro lado la neceSidad de serYidumbre acorde mundo occidental demo en la 
enseÍ'ianza dt: oficios que cubrieran las demandas mas comunes de la sociedad en cominuo 
creCImiento. 

"La lev diecisiele da proví,nol/e:> alOl mas claras 
{os hIlo'" de /0."1 caen/Hes Los que ieu¡.:un menos 
eN/regado.' a los jímlclscollVS pora 
el/a/ro alias. deben ml"el" a las 
v a 51/S padres para que los hIJOS 

maestros a los otros W(/tos 

prC)!eC;C1ClI1 al mdigena, de mant:ra es falsa: sabido es que la de la nobleza 
llevada a la madre Patria IOdos los honores del caso: también las acciones d,:, 

reconOCidos a los sometidos a inmisencordes 
castlgos por los L1 defensa de la enSCllanza a los por Pedro de Gante qUI:: 
reconoció su inteligencia v disposición al en contra de la comunidad que los 
caliticaba de bestias: y muchas otras acciones pro defensa de los naturales. que como una 
neceSidad de annonía social. 
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de esra 
a Sti cargo el mil) úen:o de Dios y 

famoso Fray Pedru de Ganfe . . Para esto !rn'o en t'! lermino de fa 
capilla UpUSf!)j((Js y piezas dedicarlos para ({JI efecro. donde lo!! 
lema recugido5 y lus hacIa ejercitar prrmeJ'umell(e en los Ofir".·IOS mas 

herreros, y 
dOllde lus 

rastro de 

y muertos" 

No obstante, los requerimientos de servicios tuvieron mayor peso: las cárceles de 
tuvieron una disminución notable de su población, mientras el ejercito español de la Nue\a 
se fortalecía convirtIendo parte de la patología social de la corona en ciudad:mos 
NuevJ Los botines de guerra ~' los premiOS por sus 
tierrJs o mmas y sobre todo de mano de obra, <:n un 
incorporarían los negros qlle utilizaron sobre todo en reglones 
facilmente, o en la de algunos sobre los que desearon 
técnico, 

El prImer 
decreto que se recogH,:ran 
ser educJdos -:n una 

,'<nTn"I¡>< naCIdos .:n Me:\lco cuando 
con los niños los hijos de la nobkza) para 
de la sociedad que estaba por n;¡cer' la mestiza T-XIL 

(4598) maltrato y demgraclón de los -:n el sef\icio \ el a 
todo lo que tenía que vcr con los naturales fue el humus que nutrió entre otros factores el dolo 
criollo hasta la mdlepen<:1en 

"Los cOllqlliswdores. alifes de qlre el gobiemo del 
monarca espwlol. .. .Iileron dlle¡los para explorar ese 
sellado manlllvierOJl la anterIor a la C01u,/lrista" lo masa 
indigena quedo como lo estaba hoja el dominIO del 
emperador. de los grandes magnates de los sellores Jelldales 
l"e'l/e,~a{me,lIIe es/os sellorios los eSPQlloles 

caciques como en las {iranIO de los caciques era 
incol/movible. estaba en la hábilOs 
(tJ'rol):ados,' mUjeres, haciendas. 

de lo Flda, la I,hermd de SIIS sflhdaos: todo ello 
w!fes di! la por las necesuiades de 

SU{Ul01'idad .\' respefO mUll,D, q!lt! eru jClu':l'ra,' 

espw)oles llO qlledu más que la 
las masas por sus sí..!1/vres, que. si prinCipio solían 
10IlzQ/'!os a la rebelioll contra los conqlliSladores. 

'p<1J'fleroll con eSTOS Sil 

socorridos en aquellos la l'ellla 
las mi"'ls, aneglada elllre el cacique y 
19./5.'9.3) 

filiO 

indiOS como esclavos para 
espO/lol .. (SJE[lR~ T-XJJ. 

El fue ciVIL cl nllhtar. el esclavo negro \ tristemente 
social cuando su ascendencia 

conocidos caciques se equipararon a los 
también fue azotado 

más mngo: entre estos 
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pnmeros señores feudales :lntes de la organIzación de las ordenanzas éspañolas. muchos de los 
descendientes de estos caciques posteriormente a su destitucIón tras la Incautación de las rierras. se 
convirtieron en los '·funcionarios·' del señorío. tomjndose en los primeros marchal1les coloniales 
cU\·a función sobrevivió hasta el siglo XIX en un personaje que la historia y la literatura reconoce 
como el ladino. que era [[amado Indio de razón: \. que se constilll\·O en el principal e:-.:plorador \ 
depreciador de los SUYOS en su propIa comunidad (OTHON. [972. 19) (RA.MOS. [9::\021) 

Las dem:is castJ.S. recibIeron un trato que mejoraba de acuerdo a[ ni\e[ de la jerarquia 
socioeconomlca que ocupaban. So [o su potencialidad éconómica podia asegurar a cualquier 
individuo de estrato inferior, la ansiada leyenda ··téngase por b[anco·· (OTHON. 1972. 10. 11). con 
10 que adquirian ··todas·' [as ventajas del español. pero también e[ resentimiento del estrato social 
·negado 

"Dehe hacerse Iril/copie t'1I que }lO eXlsfl! /O/ cl/erpo de daros /0 

sl~/icien[eme)f'e deru//ado para ¡Jrohar o neK.ar (!/fe los cumpes/JJUs e 

Iflgellios que no Jitesen propiedad de GIl{/llaJlus o peml1slIlarl!s. o 
adnllnislradas por ellos. reCibiesen meJOI'es cundiciones de "¡da y 
{rahajo. Pur w/ lado, e:nslen versiones de castigos fisicos ell el gnleso 
de las Iwcienc!as azucareras morelen'\es. pr/l1Clpalmellle aZOles ,\-" 

enCleJTOS en calahozos del tl/lsmo real. aplicados a qUienes 11~/;'IIIKIG}1 

las J/ormas de ¡rabajo. pero fueron QrcnuQndose y panljlnes de Siglo 
parecen haher Sido mas la excepc/UJ/ que la }f(nnra. DI!. lo qlle l/U hay 
duda es de que todas estas tensiones entre las jerarq//ios prupias del 
ml.llulo azucarero se \'eian aCicateadas pur el Intenso cI¡ma 
·all/i¡!.acllllplll· prevaleciell/e. par las COIISIGllles COIl/7rC/OS poli/icus.\" 
mili/ares ell los 'lile /omaball par/ido bllell Ilrimero de esparloles -o se 
sllpullia qlle lo Iraciall- cO/lIra las fllerzas liberales v agrarlSlas. v por 
las mutuas percepciones y estereotipos presentes talllO entre espOlloles 
como et//re las clases halas de .\/e.rlCO . rFi.LCO \. 19SI):~ 75;. 

Con éSta co\untura. cuando entre castas un Indi\"iduo escla\ Izado logró su liberación tras 
prc\lo pago o sef\icio para incorporarlo ··por su \oluntad·· a las ordenes de capataces de minas o 
haciendas. este perdía c[ derecho a ser ··a[imentado·· por su amo: situaciones de esta índole éfan 
comunes en todo e[ territorio \ constitu\eron e[ pnnclplo del mercado de trabajo. 

Estas diferencias sociales aún entre acuerdos. pagos \ \"io[encia en todo momento 
necesitaron de factores que permitieran un control más eficiente de [a SUjeción. que con[le\ara a 
deshabituar la \io[encia inicial: los pnmeros ~. más duraderos medios de dominio fueron [a religión 
\ el idioma por medio de [a e\·angelización y enseñanza de oficios impamda por el aparato 
relIgioso: secundariamente aparecieron los decretos o leyes Impuestas desde España imbuidas de 
ungen en las cornlptelas de la administración. 

·Para que podamos deCir qlle en l/n pais se ha /oJ7l1adu una c/llflIra 
derÍ\·ada, es pr"eCISO que los demeur05 sel(!cclOllados de la el/lrura 
<H7glllal sean ya parte IIIconscieut¿ del eSplrllll de aq/lel pais, .. . Los 
\·e!liclllas mas poderosos de eSIG /rasplalllaclolI flleroll das: el IdIoma .\" 
la rellglulI. FllerulI ¿s lOS Ius dus ob)ell\·os .l illrelamentales de la 
edllcaclón cmprewllda por 105 mISIOneros L'spoiiulc:s" · .'fl{\/OS 

198U.19¡ 
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Los rebeldes se 
a la cIUdad: fm:nte de vicios y transgresiones a 
coloniales. La se a adqUirir un oficio. 
trabajo de las haciendas. sus negativas los 
'>oclal. situaCión que se agra\O con la efervescencia de la 

El intekctualismo colonial fue dé tipo elitista. su soporte fue la Reo! y 
Universidad de México. la filosofía con que se fundó nle la de Santo Tomás de misma que 
caractenzó a la Universidad de Salamanca de la que ni': copia fiel Tal filosofía se mantmo la te 111 e 
en la institUCión educativa de la Nueya España hasta su con los senllnarios 

por Carlos 1Il en la última l111tad del XVIlI \ su posterior 
tras la guerra de emancipación y el pcriodo anárquico que se vivió posteri0D11cntc. 

Con rechazo a las escuelas indígenas hubo que buscar un medio para apaciguar el 
descontento de criollos y de modo que estos mantuVIeran su supenoridad intelectual \ 

la solución fue la mstauración de la Real y UníverslClad de México. su misión 
académicos de los crio!tos Jdscritos. así se \alidaban 

socialmente ante los !1\OI''''''~U¡,"¡ y sobre todo ante las castJS ::- otros cflollos que por su condición 
acceder a ser capataces de mmas haciendas. Dicha exacnbación 

como acto mtelectual sobre todo manuaL un efecto 110 

deseado fiJe la pelTllanecieron JJenos a la institUCión. 

"ScholarsJHp in history ideas ]¡tl5 {Jaral/u! ¡JI hislOi1' m¡¡¡ral"v, ih!!'f, 

mos! rest!orch Itas beell un mSl{l'gen! exptoll.\ eme! !tLVl o;; í'(~\nl¡Sl 

('()f,fW"'·!1I""·"P'/é·'.· IJI illlefleCllfat IU5101')'. ~reQ¡e}' 

{heones and UlS{¡!U!lVUS 

republican experimen{ alíe,. /823 ¡hall 
o( Ihe slal/lS quo. Jo examille Ihe fOllel', however slrallld 

lIS uJ/derslalld lhe pOIVeljitl comen'orlve Ideolo,"0 whiel¡ was 10 
foil al Iiberalism alld a main veeror 01.\ [e.nean il/OlIg/1I dl/lil1i! ,he 
IIlneleellfh cm/ury" (H.JJIfLL, 1991'-19). 

Este panorama del ImpenalIsmo mterno nos resaltar los dementos que Sé 

interiorizaron en la idlOsincrasía del mexicano de la refolTlla. de la cual tenemos disimiles caracteres 
de los estrJtos SOCiales del XIX en emias donde fracasó el proceso de aculturaci6n. la masa 

urbana: clase media compuesta por intelectuales. comercJantes. 
burócratas. así como militares de rango \ la clase alta compuesta por la cima miEtaL el 

\ IJS buenas famillas que consütUl;m la anstocracía de los rasgos 
se gest:¡ron en un seno de ambIciones \ corrupclOn propIas del sIstema colonial (SIERRA T-X1L 
i9~5 127). (VERNOl\!. 1963~4) 

1üs d mO\lI1uento emanCIpador. el maltrato \ 
hacia los mferiores T -XII. 194593)~ la abolición de la esclavitud. la llberJcíón de los 

de haciendas \' mmas. la caida económica de familias de la subida 
con los abusos mercantiles en un ambIente de intoleranCia. nJda de lo acontecido 

de anarquia cambio en la enemistad que alimentaba la del eSl::l!US socí::ll. tres 
enseñanza haedaron desconfIanza hacía los estratos supenores \ las acciones del 

Los intentos triunfales de educar la chusma la a sernClOS casI para 
encomenderos \. efecto se generabJ un recelo hJCla la acción educa!l\a. Igualmente 

de tres religiosa en un patemahsmo con\'eniente que: protegía a los mas 
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miserables mientras le servian y a los otros conseguía concesiones de la corona en tanto hacienda y 
minas pagaran su intercesión (BAZANT. 199565): cierto. la independencia trajo la liberación pero 
también el desamparo clerical y los procesos de laicismo promocionados por el movimiento 
protest;:;nte de las logias engendraban un rechazo a las nuevas ideologías. Este fue el pertíl qu~ 
sucedió la \ida colonial a la restauración de la república (SIERRA T -XII. 19'+5127.128) 

"Hisróricamenre, y en el gl7leso de las sociedades, los gl7lp05 
desprovisros de poder -como es el caso de compesinos, ese/ovos. 
sien'os. razas o castas consideradas in,ft:>l'iores- rara vez pueden darse 
el 1/1/0 de orrar por acciones riesgosas. coordilladas y que req/lieran 

10171/05 extensas de orgOl1lZaciÓII, coma (umultos, 'e~'al1{Qmlell{OS y 
rebdlOlIes. Las 'anuos de aquellos carell(~S de pode)" comprenden /fila 

gama de peq/feflOS ocios de resisfellcia, f:!l/fre ellos. la/a/so UCi:'plOC/01I 

de jerarquias ,v orden moral. t:d lI/c/lnlplinl/enlo de 1I0171IQS socia/e.\ \.' ele 
rruha/o. lenrlf/ld en las labores asignadas. peq/le¡los rohos, 
provocacIones. desafios y re ros, ,ven /lila escala mas agresn:a sabolaJes. 
incendIOS provocados y orras" !F..JLCo.\'. 1980:~8~j 

No se consideran las inserciones de otras naciones previas a la re\olución Il1dependentista 
en este esbozo de la personalidad mexicana al comienzo de su libertad. debido a que las politicas 
~conómicas españolas ~vitaron que su influencia afectara su dominio. 

"El mercallfilismo espOllol se disringUlú por el illrerés q/le pliSO ell la 
aCllm/llacioll de oro V piara. GOlJllard Tallflca Sil docfI'IlIa como 
defellsiva y aCllmuladora .... Las medidas adopradas pam asegllrar 11110 

balanza favorable COIlSISllerOll en prácticas discl1"nlIl1Glon"as COlllra 

barcos que lIave[!.aball COII ballderas de arras paises .... Para impedir 
fl/gas de mera les preciosos, se romarall dil'ersas medidas, enrre las 'lile 
se plledell cirar la eXcl/lSIDn de exrrall/eros. q1le se Implamo por decrero 
real. Con el ob/ero de e\'lrar ill(¡lrraciolles. y jrenre a la dlflclllrad de 
{¡acer decrl\·'o el cOllrral, se aplicaroll ramlllén reglas desflllodas a 
{¡mirar la liherrad de comercIO. COII el ohiero de cw/Olizarlo roda en IIl1a 
solu direcclOlI 'lile Jacilirura Sil I'lgi/UIICW .. ,SOL/S. 199u: /3-I~). 

La restauración de la república tuvo que hacerse a partir de un pueblo destruido moral \ 
económicamente. su debilidad no pasó desapercibida a las ambiciones imperialistas de Estados 
Unidos \ Europa. las accion~s de penetración se intensificaron en el periodo de anarquia pero al 
triunfo de la república \ivieron un penodo de expectación que conflu\o en las presiones políticas \' 
económicas que ejercieron en contra del gobierno de Juárez ~ .. de Dfaz. 

Indudablemente festejamos el triunfo de una independencia "física" del imperio español. la 
consolidación de la republica implicó una revolución intelectual que nos hubiese llevado a una 
I11depend~ncia tecnológica v en consecuencia económica. Tales metas no gratas a los ojos de los 
depredador~s que prestos estuvieron a entorpecer toda aCCIón que los aleJara de [as materias primas 
\ consunlldores [atentes del territorio mexicano. 

De ~sta manaa [kgamos al imperialismo externo que enfrentaron las dcbiles estructuras 
naclOnales del siglo XIX. dando como consecuencIa ~[ rezago ~ducauvo \ [a dependencIa 
tecnológica de la transferencia de los siglos. 
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[uvo diferentes fonnas de m::mifestar su interes en t::l MéxIco 
la más fue:rte: \' sólida fue la ética masól1lca ClI\a base de difusión se abordo 

anterionnente en este mIsmo Otras fonnas enfocadas a la obtencion de: matenas 
capturaron el e inle:k:cwal rcfonnlsta :ltrapado en I;:¡ panace:a 
la re\oluclón mdusmal mdlante acciones de ¡¡PO fin:1ncic:ro Una fonn:.l 
interionzada por el ansia de: Slallts Social fue la moda que esUl\ o presente en el 
reuniones sociales, en fonna de arte:, acabados arqUltectónicos. accesorios domlcilianos, \ estido, 
dc, 

"La inictaflva privada errl la que punja mas rl!cursos para ;¡,,',nr"nl,'t1I' 

la !:'ducGnoJI en ,\/éxico, t:ll rudos los mn:/es de 

Jovenes 

Cada nación tmo predominio sobre aspecto de la \ida cotidiana así. 
personal \' cualidades intelectuales como simbolo de la JriSIOCracía europC:J fueron 

\ 

Francia durante todo el periodo coloni:1I e ll1c1uso hasta el 
(G O N Z A L B O. 1 985 1 53), Inglaterra conStLtll\O en su fase 
qlle \Il1Ieron J s:l.I1ear la problemática economica de b 
~egurJmentc de sus familias: menos conOCida fue la labor desasol\ t: minero a lo de 
:odo el periodo de :l.narquía bajo la protección de Don Lucas AIJmJn (URRUTIA-NAVA O 
1980:120). (CECEÑA. 199133). (BAZANT, l 

"'También Frallcia, la ciVilizaCión las e/i/es meXicanas velleraban 
desde mediados del siglo .\TIll fi¡ellle de la moda, los esrllos 
omsúcos, los códigos de conduela las ideas admiria 
j¡/la/mellle que su XIX /rabia 
sula 

Estados unidos. compitió simultáneamente contra FranciJ e su ÍndependencJa 
recic:n lograda y sus rJíces bntámcas lo convirtleron en un "rpri~,1f)r tenaz cuya pnnclpal \entJp 
erJ caCJmJ En el andar nacional su mtlllc:ncla en el de estabilidad fue en ;;1 
J. nbno t:ducatl\ o con 

Sc: dice qU¡;; la ¡;;conomía pos devastada. pero tal situaCión afecto d 
~errado ¡;;strato que luchaba por encabezar nación y el grueso Qe la poblacion. 1\0 asi a la 
supremacía que se \enía confonnando desde Jos cambios sociales de las últimas décadas del siglo 
XVIIL fortJleCldos con J;:¡ de los \. generaron la anstocracÍa cnoIta de 
la prim¡;;ra dapa de Jños se decir que se tenia un 
inerte por su prec;:ma econOlma \' naciente dd que acaparo todas lineJs de 
prodUCCión "Jbandonadas" por los (LAGUNILLA 1978155-156), 

La problemática económica comenzó con una agriculrura reducida nlle\ amente al 
consumo imemo: Siembra doméstica del maíz de consumo habítual \ IJ de culti\'os 
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comerciales. Jntes prohibidos promocionados en plena re\uelta por el ladrno (ST.-\ VENTHAGEN. 
1972: 121) La industna se conmocIOnó en la primera decada, pero las Inquietudes de las farnllias de 
admInistradores y capataces Impulso cada una de I::ls ramas que ¡;;volucionaron apo\ándose muchas 
veces en intereses extranjeros y su natural presión al gobierno cambiante. 

"Lo.\" Estados UJlidos ran/hiel! habian romado, (/¡liante rodu la 
adnunis{ración buchamall IIna aCtlfud, si (a\'orahle al glJhir!71O 
COlls{[f/{cional, momf/estamelJ(e /JIc1/1lGdu a' 1IlIern"l{[r en WIr-'slJ'OS 

ClIeSflones. y hasra SlIS o/erras de liacerse responsahle de Jlllestra deuda 
exterior medianle la 11Ipmeca de /IlW parte de lllleslrn rerri!ono. n/erra 
}"igl(/amen/e rechazada pur flllesfro gohu;J7IO, hien ind¡c(¡(w c/ful era la 

fendl!lIc/a general explicah/f! por el esrado di:' perpefll(1 guerru CI\'i/ en 

'lile 1I0S halláhamos" rSIUIR I 7 -.\1/, / Y'¡5 5 I 5) 

.-\sí. podemos afirmar que a lo largo del Siglo XIX Se busco :J.finnar los aspccros 
socioeconómlcos precapitalistas interiorizados en la colonia. que franquearían a las grandes 
potencias la intervención y manipulación de recursos humanos \ materIales que constituyeron una 
oferta virtual tras su liberación. 

Las diferentes formas de penetración ejercidas por bs cuatro potencias de la centuria tr:1tada 
tU\leron ekmentos comunes la JluslraclOn difundida como doctrina liberadora \ la difusión de los 
l1UC\OS cunocimlenros cienllficos como morares de b re\ olución mdusrnal. 

Los intereses de Europa y Estados Ul1ldos tU\leron injerencia en los aspecros que 
1I1\ olucraban b producción. de esta forma en dicho slglo Estados Unidos centró su atención en la 
expan:ilón dé su territorio dadas las riquezas naturales \. la promes:J. de un f1orecllnienro agricola \ 
<;an:J.dero: sus ambiciones quedaron expuestas en el rechazo de nuestro \ecmo a establecer un 
lClll:rdo que demarcJ.rJ. sus limites con los de la Nue\J. Espaib en IX 15 (RJV:\ PALACIO T-III. 
1991 ,,+<)7) 

Europa en cambio. con docmnas como la de Adam Sllllth ~ sus "!nvesligociones sonre lo 
.Valumle::a y las Causas de la Rique::a de los Nociones' sumadas a la dificultad de transportar 
productos perecederos, centraron su atención en las industrias de extracción \. transformación Este 
pequc:ño J.cerc:ulliemo nos permite observar parte de las razones que dieron pie al desarrollo de 
i\!exico en el siglo XIX donde resaltó el cientificismo como base del [ois.\ez kl/re: (dejad hacer) 
con todas las contradicciones de consef\adores \. liberales en su \ ISlón partlcldar hacia d 
liberalismo ¡;;conómico ~uropeo (\VENCES. 19S"+6j) 

: LemJ con el que ponderaban IJ libertJd de producclOn \. de comercio. lisiócr;llJS del Siglo X\-I 1 I C0l110 

QuesnJ\. Gourn;j\. etc. 
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",,·1 nivel in(el7lO V en cuanlu a los infercambios il/{ernuclUnales, 

!I/glaferra desde la década de 18HJ.Y pOSMwl1Jlel/le. los demas pmses 
II/dusfrwles rFranclQ haJó el st'gwulo in/peno) adopfaron Ins pn}/oplOs 
(It,¡ hheruiismo econónllcu, c/¡spowr:!lU/ose a dejo/' jill/cuJi/ur {os 
mUi'imienlOS comercw/es sin Irlfpe(/¡menros uduonules. Por otra parfe. 

Gran Bre/mlo rrow, cllando le pareció llecesarlO a SIIS intereses 
económicos, de Imponer pOf' las armas los principios del ji!;,-e cam!no' 

GI/erra del Opio (l1!~1)-18nj. apel"luro de JapcJIII1853-1858. il/iciada 
por la intervención norleaml:'ricaJlGJ, ele. En ,-lmetica Lorina hasfo la 

slIpenoridad ¡ndl/Slria!)/ naval de ¡os hrifuJJlcoS para garanlizarles l/na 

sil1/Ocial/ pnvilegiada. Ú' JlI.<lijicaciólI del Idi"é? (airé a 1111-'"1 de los 
in{ercunlÓ{(}s iJ1lenraciolloles se IwclG partiendo de 11110 le:v, deduc/(in de 
w{ análisIs estático del comercio entre paises, In de los 'c',OS{OS 

comparalil·os ./ol1lllllada por DOl·id ílicardo. la cllal il/lellla demoslmr 
las venlaJas de la especlO/¡zaciúlI de cada pais para aqllella 
producción para la que este nnluralmente meiol' eq/lipado. Esto 

conduciria. también nGlHralmeJ/{e, {1 1lJ/{j división ¡n{en!Gcional de! 
lrabajo vel//ajosa para lodos. Pero va ell 18~O, F. Lisl. abl/lulemdo del 
prulecciollismo Ecollómico, af¡rmaha que el resllllOdo del lihre 
comerciO, no sería 11110 'replihlica ulliF/!na/', 51110 'ww slfbordlllacuj;¡ 

wút'ersu/' de las naciones n/ÚS atrasadas a la potencia industrial 

prl!dontinanle. }' de hecho, los poises qu/! lograrON efeclltor Sil 
rl!w)llIcióll ¡mIl/SUla! en el ,qg/o pasado -,-I/emauia, Estados L "nidos- lu 
hiCieron bascJlldose el/ III//i,e¡-le prolecclOl/ismo aduo/lal". (CJRDUSU 
IY8IUS¡ 
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Las fónnubs dé penétración utilizadas por p:lISes como Ingbtc;rr:1. fl.l(:ron la e.'plotaclon \ 
saqueo de la prodUCCIón mll1cr::t b:1Jo b protección de 0011 LlIc:1s .-\bnun. :1demas de los 
empréstitos balO los cll:1les ··compró" su tranquilidad en terntorio me.\icano. Es de reconocer que 
Don Lucas Alamán fÍJe gr;:m abogado de la industrialización en las primeras décadas. su tendencia 
conservadora \' elitista lo llevo a apoyar ilimitadamente a Inglaterra: los obstáculos que encontró 
por las kgisbclOnes orientadas :1 frenar los abusos lo llevaron :1 idear un medio leg::tl de 
pennanencia con 1:1 cn:ación el Banco del Avío auspiciada por el mismo Alarnán. Aunque no gratos 
en el orbe Imperial. los avances ingleses no ocasionaron enfrentamientos Violentos con sus 
competidores debido al desgaste económico propio de b IndcpendetlclG Co!ol1lo1 de Eswe/w 
1.. '''lie/os y b Guerra de los siele años con FranclCl. 

".\'0 ha,v pnli!bas, ni siqlllern preSHllClOnes, de que .\ lorelos ha,va Sido 

masón. pero si las ha,v de la a:vlIda qlle le prestaron 105 estados !UlUlos. 
,-1!umón Clla en fI}/(l eGUo qlle lemu original en 511 poder. escrita 

p0¡- .\ lure/o.' el 17 de Fehrero de 18 iJ a D. 1¡;/IaclO .-I\'aia. ell 'lile le 
l/t'c/U. el ull?loanli:'f"l::'ono fl/f /IU l'scrito a /ai'oJ', pl!ro !!le !Jan 
/JIlerceptado los pliegas. y esto.v al abl'l1' conl1lnicac[(jn con el y ,era 

p/lramente de comercIO. a /t-rw de grana v afros electos por fusiles, 
pues na tenemos neceSIdad de obligar a la IWClón a pagar dependencias 
,·¡ejas. ¡/egllimamente cUHtrwdas n /nvor de nuestros 
el/emigos· ·'r.U; :-iRRETE. 1962:~5) 

:'I.lic:ntras tanto FranCia aprO\echó la Simpatía de ll1telec!Uales \ SOCiedad oligjrquic:1 \ IJ. 
solicitud de a\1ldJ. d~ los liberales consen·adores para extender sus dominiOS comerclaks 
(CECEÑA. 199 l· 32.39). (Ri-\.MOS. 1980 ..¡ 1) 

España por su lado. dcscontenta \. temerosa (HAMILL 199149) por tan ClIJ.ntIOSJ. perdldJ. 
a\"istaba la oportunidad de retomar: en los primeros años sólo manifestó su influencia c:n intentos 
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alsl::tdos de recuperar focos productivos sobre todo en la penfen::t de b costa (F ALeaN. InO"¡61) 
La actividad periodístic::t y !iterarIa esp::tiíob. estOvo presente desde los primeros aiios. 
intensifícindose en 1:lS últimas déc::td::ts del siglo (RODRJGUEZ O .. 19916-1) 

"/11 Ihose dark dm's oi /80S or j 81 O or 18 j 2. Ihe rovalisl sml" Ihei,. 
I<"orl" collapsillg ahollllhem; Ihel" re-,pom/ed ;1/ righleolls allgerlo Iheir 
I"wil/ den/olls: BOllaparle a/l(l flulalgo. lhev leji a lileran' recurd of 
ílllellecllla/s cOn/mirmelll lO Ihe eSlablished arder "hiel, reveals lilOl 
the,v were fearful of rwircal c1IGlIf{E". yef /Ilventive ¡;¡ cni1lfllllJ/Jcaring 
fradilíollal mllles" rf/,-J.,\/ILL. 1991. -19). 

Podemos afínnar que la presencia espallola en el i\1é:-;ico libre se manifestó en todas las 
aCCIones tendientes a regular el comportamiento de la socIedad. No qUlére deCir que fueron 
esp::tiíolcs los que redactaron t::lles le\·es. sino que qUH:nes eSIlI\leron a c::Irgo de tan delicad::l mlSIOI1 
sólo podÍ::lI1 p::lrtir de lo que conocían a partir del ::tislamiento colonial. en consecuencia documentos 
C0l110 la constitución de IS 12 \" el plan de iguala entre otros mostrab:lll car::lcteres hispánicos. 

"Posr-i/ldepemlence pulirical pracrice ami polilicallheun' Il"ere d"I"i\'ed 
direcrly ¡I'om Ihe Sponísh curles o/ld Spolllsh CUl/stilllriOlls . . -llId 
na(urall.v, .\/exicGns retalw!d Ior rhel,. IIQlJUIIS rhe. ¡Gnu.'! ~r 

repreSell((¡flve govemmellf rlral IlIel' IÍlemsf!ves l/ad Irelped 10 create/ol" 
rlre Spanis/¡ Empir.," (RODRlGCEZ O. 1991'6-1) 

Hubo otras manifestaciones de intervención indirecta que generaron confabulaClonc:s 
comra 1::1 soberanía mexicana: el rechazo del Presidente Madison de Estados Unidos contra del 
ministro plelllpotenci::lrio de España so prete.:-;to de b corona en pugna demandari::l delmllt::lr sus 
¡Imites con la Nueva España (1815): probablemente en un imento de frenar IG e:-;panslon hacia el 
sur. cst::l ::Iccion recre::l el antagonismo entre ambos \ c::-;pone sus ::Imbiciones puest:lS en i\.le:-;ico 

"Tampoco es casual que Ifllrh¡de "/eS!;' COl! I/f/Q mezclu de admlraclón.\ 

n!Ce/O a los Esrados ['/lu/os dv Yorfewllt:rica' adnllraclOJ/ pur Sil 

reglmen po/inca /Jllerwr y su creClen'f prospendad. recelo j,-ente a su 
sed lemlol1al "(f\R.JL 'lE. 199-1.10-1). 

El tratado de Mon-Almome con España. reJ,llzado en París por Féli:-; Zuloaga: (SIERRA. T
XII. 1945283.30 1) derivo indirectamente en el despido ejercido por Melchor Ocampo contra el 
mllllstro de España. el nuncio J,postólico \. dos mllllstros e:-;tranjcros: e\entos de este tipo Sé 

suscitaron como antecedentes para la asoci::lción tnpartlta de España. Inglaterra \ Francia que 
p -:tendio ::It::lC3r el gobierno de Juárez quien recibió la anIda de EstJ,dos Unidos. 

Respecto a Estados Unidos. Inglaterra mantuvo una atmósfera de seudo respeto. de tal 
:"unnJ, que rchúso la oferta mexicana de saldar su deuda cediéndole territorios colindantes con 
Estados L!1Idos. asimismo intensifico su actl\¡dad Il11penalista en Améríca LJ,tina. leJOS de su 
pnnc!p31 hcnnano \ enemIgo. 
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La 

mexicana lNe imllcabon que la gran BrelG/la 
t:!nlrur en conlOcfo durante WI . 

(Por qué ¡u¡(loterra hahía lall 
de ¡ '¿I/ezuelu o ell la de Río 

Si los n,.irólllCUS figuraron de mmll:'ra ton pl'Ommf:'flfemel/te en 
la Iusilrgencr'a de Caraca.; o t:'N el comercio dí:: BIU!~105 ;'esu/fuba 
dtficl/ que carecierall de Interés pOI' la ,\'/I<'I'a Espw)a o los 
illgleses illcapaces de aproximane al más los 
dominios espaíloles de /I/Iramal''' rt-VDI.\:4CfI, 

de Gran Bretaña en México data del 
record(:mos 
af.'°Yo 

la derrota que sufrió en la Guerra de los siete años y entenderemos la 
en un afán de debilitar la expansión francesa \ debIlitar su donumo 

su tutela, Por otro lado. su apoyo a 
recorriendo las colomas (CECEÑA, 199140), le permitió territorios 
:icos como fuentes de materias prImas y metales "rF>(,,"''''~ 

en los primeros años de intrusión. fue m:ís bIen o por red 
mundial de masones, causa del respeto \ encubrunlento entre oponentes guerra, puesto que 

a las recIblan contraseñas para recibir conductos. II1cluso S1 eran 
en b::nalla o por espIOnaje (NA V ARRETE. 968: 15) Estas fr::ncrmdades nunca hIeron 

se fundamenta en el del presente 
Violentas entre los europeos interesados 

en MéXICO. 

Francia había enfrentado a España la en busca de los 
Otro hecho notable fue la expropiaCIón de bIenes franceses en LOUlslana \ 

por el marques de Branciforte con el pretexto de resarcir los sufridos por 
por la Guerra de los Siete años. quien se alistó en 1761 En la cercanía de los 

X VIII Y XIX. Y pese a rencillas anteriores, Inglaterra nuevamente se convemó en 
Francia al prestar su apo\'o para debilitar el dominio Borbón. 

al \'t~r el efecto de la Revolución Fi·ancesa en el vecino del norte tomó 
pro\ ¡denclas cerr:lI1do radicalmente e Imciando una difusión del y licenCia moral de la 

\ecma como una medida de frenar la difusión de textos revolucionarios. se ,io 
a tírmar acuerdos en 1795 Sin embargo. sus accIOnes sembraron la duda entre los 

Intelectuales de la Nue,a con lo que él contrabando de textos se acentllo 
(RlVA PALACIO T-IIL 1991381) 

Si bien intenenclón no fue directa. el cauce de la situaCión económica de los ultimas 
años del dommlO y [as at'imdades de las clases mas altas eran sus aliados ante la 
Nueva que los liberales conservadores hacer. 

El monto deudor de f','léxico por los empréstitos de alto interés por 
las consíderados de de ongen 
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setlalarse 
crédito 
[;¡¡idos, 

empnislllos flotados pUl' ,\/(lXImi/wno, dehe 
repuhlicano de Juan::! solanrt'¡lfe ohlut"O W1 

para /0 compra de armas el1 los Estado" 
/99/. ~6J 

El resentimiento francés tras su derrota en la guerra de EspJñola orrlló a 
francia a tratar de recuperar parte de su poderío Jntes indirecto en I:l I1lle:\ a NJclón :-Vk,icJna 
(SIERRA Txrr. 194.53/4), De este modo tras mtUlr IJ d"bilidad de Mexico al perder TexJs. 
Francia mtento una intervención annada en ¡ 838. la audaz Guerra de los Pasteles un mtento 
desespaado p:lra frenar los avances de \. Estados UnIdos, Sus 
denotaban puntos que establí::clJn cadenas comerciales de: 
la con el de Maxl/níliano de de la 
aristocracia los ::Ul0S de con las fatmlw.s 
consen'adoras que le apo\aron (CARDOSO /Y80'-I8¡ 

sus brazos en la construcción del mientras trataba de 
armonizar la economía los aranceles entre el mercado interno \' el externo. luchando 
con ahínco contra la gubernamental de los portuarios: empUjaba el paso firme 
a la emancipación intelectml1 con la comisión de /nslrlicC/(}n Plih/¡ca presididJ por el Dr Gabino 
E'1rreda. baJO las ordenes del LIc, Antonio de Castro, 

Pero las ambiciones de garbo de la nue\'a anstocracia \ el hambre dIO nqueza de los 
saclqucs las nonnas tributarías juarist;:¡s y tfl\orecieron en gran manera la contlmlldad de 
,a Importación de extranjeros fren;:¡ndo el desarrollo de la agncultura \ la manut'Jctura 
nacional. las acciones para a los al pago de estos aranceles 
fueron d¿bilés pues la situación económIca les rc:cordaba alto porcentai':: de fondos obtenido de 
las aduanas 19Y036-37). (C.4RDOSO /'J8(83) 

DU!'(/IIFI? l/"eJlra ¡¡Irima cll'Il /¡ahwlI lámílianzado 105 
gaoille/es de ¡/lg/aferra, ,l' COII la posibdiclad de 
inle,,'ellir en Nuestros osuntos para ponernos en paz por la Jru!r:.a, 
apoderándose de mleSlros recursos pagarse. SflS ellonnes 
cr;jdi¡os por nOSOtros rf!conocrdos, sus derechos. \' 
FranCia los ¡lIsignU/comes s'n'os: la aClil1<Ci de los ESlados Lllid05 
habia O las Eflmpeos paswlfe al oCIO, rSIERRi [·.\'11, 
/9·63 

Es que FranCia influ\o sobre todo la cultura y el desempeño social de las 
entre sus alcances mas trascendentales de nuestra confonnación nacional 

,e encuentra la notable intluencia que tuvo en uno de los de la educación: Don Justo Sierra 
defendiÓ ideas revolucionarias de Francia como puena de IiberaClón y las en sus 

propuestas educatl\ as. 
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COnSIIl1n'~;¡te re\'olucioJiario !rano¿s adnHró fa 

w'gal/lzucíOIl de la educuCló" como }/(Ic/OIIaI, 188 l Síarn 
la creación de la ,\'ociuf/o/ de '''¡gll/enrlo 

del phm de /9/1), 
etlSO,i 'u Jusro SIé'fTa ,\: 

Unge""" de la ["¡¡II'erSlilad de ,I/e.rico' Lo Clnlu es que el/ /881 
n:coípa S/(1rra muchas lec{uras de IlJsfOda moderna de Europa en 
que revelaba la necesidad de arficHlar la educacwn como WI sen'iCiO 

público, sig/llemlo los leXl05 de la Francia 
revoluciOnaria, 'I/i/ represe¡¡rWllc pueblo, el m(lexible Romme, 
reSU1JJ/O en la verdad fliJulami:'Hlal de estas ClIeSflOJles.' La 
¡"s(mceioll }IO es l/l/a deuda de la mciedad 111 /111 be¡¡~ficilJ del 
ESlado: simplelllellle una lIecesuiad', El modelo Frnnces Se 

afirmada ell la obm de Sierra hasla llevarlo al Plan de la [seuela 
mexicana, defil/ido ¿II 19[)], E.He culmil/aba en lIIi 1!lSIirulO 
/l1lj,'ersilal7o, que Sierra defelldia al moddo atlgloso/ólI, muy 
ell vaga eH aquellos UJlos < (LIRA, ¡ I ~ 1,1 Y2) 

Es!;:¡dos Cllidos en cambio por una nue\a cultura. libert;:¡d de cultos para 
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católico por tradición \' una neo nación protest:mte. cu;.o nexo -:ra un 
simbiótico en diferentes ni\'eks de mJdmación. aSl primero rc:ciblmos de Estados 

Unidos armas p:lra sostener la guernlla <:n contra de sus oponemes ;c fíll::t!mt:l1k 
aporto la tc:oria de .:n t:1 ambito c:ducati\o 

el n/OrllelllO del suhdesorrollo lI/odal"lod 
acunmlacfOll capifah:ila- ocrlrre cuando la dil:!sioil dI:' fI'obajo asociada 
¡j la revolución industrial, mcide el! flll mercado interno, cuyo dét
madurez nO se caracferiza por la preemmenc/O de las 
producm'as caplla/islGs capaces de garmlllzal' la reprodllcción 
el/dógmo del SISlema, El predonlllllo del modo de prod1lce/oll 
capiwilsla el/ eslOs eSlGb/ece ('lilailas a parllr de la 
ar¡¡culac¡ó¡¡ IIISIOrlCO, a necesidades de la 

1990/5-161 

Sin d sueño americano \enia reforzándose en la mentalidad lI1satlsfech;:¡ del 
meXICJno. busc:í.ndolo como un coloma] tras su propi;:¡ la consolidación 
de: su cr-:clmiento Intelectual e industrial. Su 

naCIOn::l!. qUé! alcanzó desde lo. 

., ("olomzaClon, hraZ05,lt ¿xpiolar JiHCS/J"O rrq/ft:za 

ComWllCaCJOn para circular. :al ¿fO deSldera/llm 
SOCial: se limaba de la república (gmclas príllClpalmellle la aedOl1 del 
gobIerno. porque JlUeSff(l educaCIón. flueSlro caraCler. }/l/es/ro estado 
soctal asi /0 ex/gicllll pasase de la era mílirar al" ¡¡¡drlSlrial: ,\' pasase 

.... celeradamellle porque el grgante que eXlSlía mreslro lado y 'lile cada 
I'ez apro,timada mas a ilosOlros, a COl/SeCIlellcia del auge fabnl l' 
ogricoia dI! sus f!5lados (ronrenzos 1.: al mcremento de sus 
(t-'J/<.ú:,na a absorberlOS 1. ("solverlos SI nos enCOH{rara 

,SIERRi n/t. IYh ;6~I, 

El apo\o recibido por Juárez de los Estados Ul1ldos marcó indud:lblemenre su pred0l11l11l0 
d~sde las últimas decadas del XIX. Al triunfo de la el resenrimiento .::n contra de 

, 
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quienes atentlron contra la libertad nacional exigía al gobierno se cerrJ.scn los tratos con Europa 
OccidcntJ.I nuestro vecino del norte habna vencido total menté J. sus oponentc:s, pero la ll1csperada 
muerte de Ju::trez y el ascenso de Díaz con su política conciliatoria logró un equilibrio en los 
tutados comerciales con los imperios, definiendo una política que consolidanJ. I.:n I'vkxlco un 
cJ.pitallsmo dependiente (RAMOS, 198087), (PADUA, 199886.87) 

''EI gohiel71o s/lhsec/lellle de .\ h!,lIeI Lerdu de Tejada. v/u Iml/cadu 5/1 

ejérc/CIo por e/ cllal"le/azu de POi/ir/u Diaz. La adlllllllslI-aC/01/ de éSle 
y la de González lleVQI'01l al pais, COI/ la fuerza de las OI77/OS, a (ni 

periodo de tranq/lilidad, q/le se reflejó I/ecesariamel/le el/ las relaclOlles 
illlel7laciol/ales de .lléxico. las clla/es fillolmellle se eSlahi/izaball. La 
lógIca porfirrsfo en este sell{lllo /ile la del encllm,hranlleJ/(O del orden 
por el/cima de lodo. il/cl/lso ell <lell"lmel/lO de /0 /iberrad ID!.iZ, 
/983'16-/7) 

Díaz apoyado en los imperios dominantes de su tiempo, constnl\ó una industrialización 
subordinada: el progreso que caracterizó su periodo se definió a p:lrtir de los rasgos de las 
intluencias que reCibió en su propia vida. LJ. educación desde Sll óptica se desarrollo como un 
maquillaje rn;is ante la opinión dé los paises europeos: todas sus accionés aiJmentaron SlIl limite la 
clase que añoró desde su nacimiento, en otras palabrJ.s :mspiclo su propn oligJ.rqula, una oligarquía 
de est.nci3 mcstlz3 con todas las \ Irtudes \ detrimentos de su propia raza (KR.AUZE. 199:5 296-
297) 

En el periodo de Don Porfirio Díaz, se detínió la dependencia de cad3 3specto de nuestra 
Nacíón. siempre tutelado por los intereses económICos de las grandes potenCias, A Diaz se k 
atribuye el primer periodo de estabilidad después de la guerra de emancipación. paz que logró al 
establecer !:ls lineas comerciales y financieras con las que cada Imperio 3scguró su porCión del 
botm que constitu\ó I'vkxico. :wnque lo más importante del período de Di3z fue la continnaclón \ 
3fíanz:umento del aparato educativo que conflu\ó en una pedagogía nacional en donde la educación 
b;islca alcanzo su madurez. 

222, El proceso de escolarización \. la educación de las masas: constitución de las bases 
académicas par::! la educación slIperior 

La conJlHlción del método lancastenano \ la enseñanza tradicional oral de MéXICO 
pennitieron una di\ulgación educati\a de tipo informaL d penodo de estabilidad Se caracterizó por 
el surgimiénto de la cultura naCIOnal apo\ad3 en los típICOS bohemiOS pOSeedores de los Ideales de 
la rdornla y la belleza del arte \ la literatura del siglo XIX que constltu\eron una cultura urbana 
que transformó la erudición de los intelectuales desempleados \ burócratas en una mampara de los 
\alores nacionales. 
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los ;(jl'enes 

de parrw{(Is 
a lIempo y seguro [JI mn/¡'o 

eraJl Ivs t!lenlf;nlos {jue COJJ.\ftliUWl la ¡Faenon 

t!sta (ílJ1dIÓ Q crecer, 
por de las fuerzas c¡ru:!, en lentos y 

uiferlores ,,"biall a ella /,or me,ho tle la 
aSOCiaciones o I'/:!wúones pO!¡licas. en que. ya se hac/a 

COIIS{(IllIe pl'opaga"da, la/ ese gmpo oligárquico e/l l1ecesana 
trallsformación denlOCI'álico, EII e/ mIo 33 jile dllellO del 
poder"(SIERRi T-X//, 194510.1 

el intelectu:!1 fue tom:!ndo fuerza a b par del movimiento de 
les llevó a posiciones cb\e dentro de la estructura de 

en cada penado por breve que fu<.:r;:¡ los intelectuales sirvieron de apovo en el 
diseño de estmtegi::ls: el hueco por la d<.: la autoridad clerical tenia que ser 
por una inst;:¡ncia que asegurar:! IIn:! buena decisión en ::lcciones orient:!das :! resoh er b 
prublemátiCJ que cnfrcnró la en nuestra estructura sociaL economlC;:¡ 

mmadura. esta instancia la confom1aron los inrelectuales l 76) 

¡¡aclollal l' el periodISmo-
o para atacar a VIra, 

pero de elllre linera/es y 
cOllservadores C/I/rurales delanall de IIsarSe ,'01/ 
filies poliricos nelamel1le ahora el olhor C/I 1111 ra I se 
I/O/IZUrla con prOpOSilOS de homogeneidad ideológica, Olra 

lac/o!" para reJ/ocimie/liO cul/lIral de lo el 
la xelleraClO1I de la RepúblIca Restaurada 

I 'fllegas asegura que es/a generaclOlI file el grllpo de ideólogos 
mas brillallles, lel/aces v deslllleresados se hQ\'a cOllocido ell 
,\/éxico, el! "llInIO .lacrar imporrall/e para desarrullo de la eullllm 
ofieialfile el apovo EII la rarea de reCOI/3Im;" el 
pats. los gobiemos los IllIeleclllales V los 
arflstas mu}-' 

era 

Esta cultura urbana de e\olucion a b república constim\ó uno dt: los 
sostt:nt:s dt: la historía moderna dt: MéXICO. El apo\o \ afianzarmento de la 
nacional el desarrollo de una cultura \ auspiciada por la red mundial de 
masones en el primer medlO de Con Juárez este financiamiento 
de divulgacIón tU\ o que buscar otros canl1nos. el medlO gubernati\o lo la escuela como 
p promotora de una '"clllmra ofiCIal'" que busco abarcar la mayor pane de la pobbción. 

"La Obm edllcativa de ,\/arÚllez de Casrro, drtml/le el lapso en qlle 
desempello la secrelaria de e b,SInICCIÓII Pública, 
gran capacuiad de orgallizaclóll, al apovo le brindo 
, a la aI'uda 5111 /¡miles que dio a 511 el Dr. Gablllo Barreda, 
CO/lSfIIl/l'e en la !"s¡aria de la edl/CaCIOII fII ,\Iéxico, el pI/l/lo de 
"rml/q/le de esla conlO 1/11 Slsfema (BARBOSA. 1972:70) 
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El nacional inICIÓ con eventos que enaltecieron el sen¡imlemo 
y acumdes cualltativas orientadas a b unidad y Independentista, exaltando acciones herOICas 

de una nueva escala valorativa 
fundación de los valores nacionales se asoció a 
construcción dto: un aparato educatIVo para el L 

sobre todo por revolucIón Industrial: así la 
[a ciencia cuya filosofia se dIO la 
:lHollo de México sustentado en la libertad \. él 

progreso del como bandera de micio. 

" SegllJ/ el propio Sierra RKJ'¡EI.\n~.\o .. JI 
t:scuefa era "no 5010 Ú¡SlJ1ICliV(l prmelpalmenfe " debw 
formar los sentimientos _\.." fas actitudes. además de/li/relee/o,' por e!tu, el 
amor al progreso. la patria y héroes, la "ielllij¡caclOlI call las 
l'irmdes ellos simbolizadas se acendraha "las fies/as 
JlW:IO¡'IQ/.~S", qlle sllm/uirian o las fes/il'ldades religIOsas <JI 1 lo 
imaginaciólI pOPlllar" (PEÑA 199846) 

Parte de estos eventos fueron los discursos oficlales pronuncIados en aclOS púbilcos en los 
cuales estuvo reslrmgida la de la masa del pueblo Esto nos Ile\'a a pensar Id 
.=l1sc¡'ianza dí\U[gada por los oradores íntImamente relacionados con el sólo alcanzo los altos 
estratos de la población urbana. qUIenes por cuestiones oficiales la difundían entre el personal 
burócrata en su a la clase media. mOlor de todos los valores 
asociados ai progreso: parte del contenido de c:stos \alorcs se pueden rescatar de los discursos 
septembrinos por e[ historiador Antonio de la Torre \ Vlllar en una obra editada por la 
UNAM con d titulo de "La Conciencia Nacional \ su FormaCión·' 

Aun cuando cada discurso adqUlere las car:lcteristrcas peculiares dd come:-;to \ i\ido por el 
or:ldor, se C:llcuentra d c:m'lcter positi\ Ista. de la educaCIón crenutka. La cita 
enmarca el sentlr que el mo\imlento como un mO\!miento cultural ~ 

eCOnómICO. ademas de resaltar I::!s necesidades de I::! sociedad naciente con una mlZ de depeI1d,:nc 
fuertemente asida a lo del coloniaje: los valores Implícitos en este marco 

dec!maron a la unidad nacional y al proceso de industnalízación, 

. 'Respetemos 

las "ir/lides 

ladas cosas la re/iwim lIaclOnal eOIl la prácllca de 
ahjurando fOrWosas maximas de 

hecho sen'ir para palw!' lllleslros .'icias, 1I1rt:Sf)'Q 

codicia, .·lmemos a lodos los hombres. sea ellal 
ongen, .v su mtéSlra reltgujn pQ..J" Su candor y 

nelle¡¡:CeI"Cla. es la qtu: mas il1feresa al corazon humallo en lodos sus 
plles que lit) comprelldiel/do ulI·OS que los de la 

nalllrale:a n¡¡sma, tI/lstrados la I'e"cl"ción .dIo debe ser COI/ 

el tiempo la reh,,";1/ de rodos pueblos v l/acial/es, 
dio es el COll3/1elO \. la \'¡da de los esplrlfllS raClol/oles. Ella, que 
primero ha t!3whieculo la i¡:uaUad al/le ley. V la que de;ando en 
ltberrad !Ji pll¡ltsa, ha smzcIlJ!wdo las ma:(/mas mas y 
,/¡c/wsas de las sociedades ¡""l/ollas. El homhre 110 ha 

SUlO 

dOlÓ 

Juan 

con el uso ele la razón nm que le 
g/lwrle fralleammle ell los camillas de la mia. " Líc. 

Barquera en (DE L."I TORRE. J \l8827) 
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La necesidad de fhe ma\or en las dt':cadas de ia i<l 
fuerza intelectual ejercida por los masones a tran;s del método lancastcnano \' ia pn:nsa no nleron 
sufícíentes p:ua institucíonalízar \ annonizar las nlle\as m:cesldades de los Imperios europeos con 
las económicas de una nación sin estructura. ni direCCión, Surgieron en respuesta el 
Plan de Iguala. la Constitución de Cádiz en ¡(J12 > la Constitución de /82-1 primer tnunfo de la 
difusión intelectual en manifiestos v :.lrtículos de la tntef\cnsio!llst:.l de corte liberal. aunqm: 
irunadura la COf1.ytllllc¡ón de 182../ fue la más en el ámbito educativo: en esta 
constitución como las subsecuentes se idealizó un ciudadano que estaba muy de la realidad 
socioeconómica de un autosutlciente P. I 128-

Trazar las líneas fonnación de una poblaCión cuyo carácter n¡e la dl\ ers¡dad no 
fue tarea sencilla, El tanto Interno como externo definió en la sociedad dé! XIX 
el de la clase que sería el blanco primordial de la educación, la clase media: esta clase fue 
Vislumbrada por pensador..:s como el Dr. Mora y el Hístonador Za\'ala: fue prevista caracterizada 
antes de configurarste como el sostén económico de la Nación 1985: 53.68- 70) 

Los rasgos formatÍ\'os de la en los primeros cincuenta ailos. las promesas de la 
guerra \ la influencia incidieron sobre tal..:s caracteres sentando la bas>:: la 
transfonnación \ ::liorati\'a, As!. se encuentra ..:¡¡tn.: la las de la r\:aki.a 
europea: ocio e naCIOnales, desarrollo 
intelectual entre los administradores de los bIenes de tales familias y los burócr:ltas de la 
estmctura gubernamental. fortalecimiento de la burguesía a de la difusión de los bienes de la 
Ilustración \. la Revolución Industrial. El mismo Dr Mora expuso las actitudes \ habilidades de la 

viablt:s de ser transmutadas por la educaCión en para el desarrollo económico c:n 
[::¡ publicación l\4éxico y SI/S RevolUCIOnes, editado por primera \ ez en París el :.lño de 1 S36 

La población mexIcana puede dividirse ell la nn/llar, la 
edes/as/íea ,\' la los pmsaJlos, La mas IlIIlIIel'OSO ilflslrodo 
y neo es eS{Q última orfesan05, 

¡¡erras, casI 
los el [0110 

alas demos l' ohsorhe lodo la COilSídcraClvll del púhlico, ,1l11es de es/{¡ 
epoca memorable prerclldida Ilohleza de ,\/exlco se COn/pOli/O de las 
inm¿dialOs descendlenfes de los negociantes espwlu/es, qUIenes 

que !e/Hall UII caudal COlISlderahle cumpmhall mm cam.' sus lilldos o 
_ (Orle de ,\ /od,.;" ,f¡lIIdaholl COII el IOdo u de Sil cOlldal. 

estos methos muy pocas 
hijas educados e/1 el OCIO l' el regala. SIII Idea 
sociales. desplles haber dISIpado los 
"í"clllados COII la ,~lIdíellcía, como careelan lodos los 

desdellaban de lell¿rlos, ,d gra"omen de 
Esra mola conduclO, unida al O/re 

de las demás clases de la SOCiedad, 

/fiJOS iWlOrmJ{¡¿s, de vicio5. y CU)/o mí?nor deJeclO 
COlJSlSIIa el! carecer de roda víl1ud, "(MORA. 1972:13). 

La Constitución de 1824 realizó él primer intento dé delinear la EcllIcaclon Xacional 
destete español estaba aún mm cercano (RODRIGUEZ O. 19963) \ tintes conSCf\ adores no 



El desarrollo peíja~:oglco En el nacimiento de la naciormildad 98 

Sierra smtcuzó las nlócesidades 
manifestadas por la sociedad t1uctuante íiíi-189) y su construcción 

de que buscaba en esencia una unidad nacional t':lvorecicndo la cultura 
industrial. Las legislaciones que le antecedieron sin duda son una muestra de la contaminacion 

por b que Don Lucas Alaman insistía en que se debía de partir de las mices 
pJ.rJ. constítmr de manera sóhda una nación (KRAUZE. 1994(53) 

"POSf-I,/clepeJJileJICe 

ellrecllé ji'om Ihe SpanisÍI 
I/al/lmlh . . \ In/calls 

C allSllllllioll 181 J, ¡he la\\'s 01/(1 ""crees or 
peninel1l Spallisl, laws 
cUWllly'S 17mve""m,elll,OI pl'o(:e(/I""'" 

lO ¡lte nWllller ",hiell jilllelioned, relied 01/ 
pl'ec,,"enls es;ab/¡s/¡ed bv lile Spal/ísh .i 
col'eJíli oI lile Diario oI lile Soberana J/llIIa I'rol'lsiollal 
Gllbemativa Mexicano 
¡Seplembel' ]8, J5. 18]2), ¡he .ieras 
COllgreso COlIsriwvewe .\Iexical/o (FebmalY ]{ 

/822). lile Diano o( tite Jllltla .\áciol/al l",ri!Ul'e"fe del ImperiO 
,\/exicana (Vovember /822·,\Ial·('II 29. ¡S]J). alUlrlle Crolllcas oIllre 
Seg,lIndo Congreso COIISIIIII\el/fe .\lexlcQlw ¡.\Q\·ember 5. 
Decembe!' N. /824) denwlIsl;'(I/es .\Iexícu·s lleaQ' dehr 10 Ihe Spamsh 
Corles ami ro Ihe (OIlSI/lullOlI o( 181 J. 11/ (liell' lIl7nllgs alld 
.I/exicall.' -/i!.'e ¡lre/r earl/er cOlllllerparls 111 Spalll- reJecred \'leHS 

o!/urelgll ide%lmes /suel/ as ROlIsseall) "1 RODRJG\JEZ 0 .. 1 ~~ 1 tí·!) 

La ll1íciam a cu\a band"ra fue: l:lI1cas[er 1I1ternno como antecedente importante a la 
mstrucc¡ón SI bi"n estuvo presenIe desde d ocaso colonial. d Ju::msta busco 
romper su IntluenCIa aún latente. para abrir paso al desarrollo libre 

'La avenlura de Franda. 
de fin ridiclllo imperio. lenruno 

dráSl¡can/eme en /867 El 
lucha pUl' la soberanw y 
nacional. BemlO Ju(¡rez. 

de 1857 llI\O un ambiente más propiclO p:ua que él plan Gómez Farias se 
de el maesrril me:ncanu. Este f'undamént::d Sé concibIó 

como un de los \aJores nacionales. las esperanzas de Cl1Idad ,vaclOnal Sé conJlll1[aron 
.:monces en un prO\ Escuela Normal de ,\!ae\lr(Js LJ consolidaCIón de este plan fUé 

faclibk débído a mayor cohaencía de sus socioecono¡TIlcos con la realtdad contec,:Iu::¡L 
las propuestas :mteríores se suslemab:m en un mimetismo mal c:mallzado (OLIVARES. 19(,i028) 
E''1 el enlOmo de la restauracIón el maestro el cimíemo firme para la fOrmJCIOn dd 
meXJC.illO a de Ilustradas 
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en El progreso de la cscolanzaclón consIstió .:n qUé por 
México los contenidos \ metodos de 

para un proceso de fOnll::lCIÓn del 
educati\::l ho~ en dla (BERBAUM. 19889-10) 

SOCial. t:11 cU:11 se n:~aIIZ:1 en la 

"El COlIl'reso elaboral/do la Camlílución: el/ el/o se pueden I/otar las 
rransCnpCIOII€S la C ol1.lIiwclón espatlola y de la de lo ESlados ['lIIdo5 del 
.vane. v e-'/IIdiar el c!'fleno eminenlen'"l/le /roncé.<.\. por elide, muy poco federal, 
que domillaba ell sus alllOres. Desde la disc1Isión del.'¡cta COtlSlillili,·o 5e apuro 
dehare sohre el 101 COIIIO lo prup0ll10 la COI/IiSIOI! de 

como 
c/lalldo 

el federalislllo puro COII illcOlllms/ah/es 
de /1/1/1' lo <lesIII"do, por eSO la hahial/ 
/0 hislorio c%lII,,1 <XI»W el pocro federal 

posible de /0 naclOl/alidad nueva: uq1li el'(¡ desu"ir /0 l/nido, 
urgia para hacer cada vez mas compacra" lilas co!tel'enle o la 

C!(va población, diseminada en fUI rel'rllorw inmenso. 
aanlllll,'{rLIII\'a liasra Cle/'lo pumo descel1lmlizado. 

acelerase el mov1Jllien/o de cohesfOlJ y reprimiese 
las lemlenóas cellln'/mms ComarCa" ex/remas, para poll!!r CmflrGJTe5!a1' /0.'1 

peligros ¡¡aClona/es: uno ,m"""PJI'P di! 0[1'0 que 
JlOS tendna de la vecfJldad con/o" oumentahaN sm Cesar 

codiCia Cllel'/1fanlellle <l1.'lI'Ihll/do 
nHernhros componen/es dt: la ledfN ociun: ti..:! poder :::';":fral, 
liado. a la amem:ana, l~del'Ql: dll'lsi/m de esll! poder el! arras IreS 

per[ecfamt'.nle conexos, composfcioH v a¡nhm:'loHes de 
de la soherallla de los Esrados. COndiciones poro 1(1 
BaJO eSle aspeclU, /a COIIS/ÍII/ClOl1 de N 1111 modelo 

pero ademós cOlllielle disposiciones q/le el 
(//llOres: be aqU/ las esellclOles. <I/lIS/01I del J yvlt¡m¡\() 

em IIIlrerenre al régimen /,~derali: elección de los 
(/0 que ero el /la/11m/ de poderes) .\ de 

por IIna elección de dos grados: 
persono. v l/O en 111' colegio Icomo lo había sido. COI{ mel/glla 
desde la caida de Irl/rbldeJ. y rél/ovahle cada el/airo G/los, lo gro ve errar: 

fuanwvihles, 
~"'nhlvrp} /111 cenll'o de r!r,mnr»n/'," que Iba a 

de la paz soclOl, el! comral1le acll\'ldad' 

Tocó c:ntonces a los l!1te!c:ctu:1!c:s ln\olucrados cn b restauración dt: la 
los planteamientos c:ducati\os propuestos por don Y::dentm Góma Farias 
pcrspect¡\:1 remame en 1857. partir dd Plan Je dI:: don 
ultimo golpe al liber:1lismo i\k"lcano f:1cílíWl1do él ::lsccnso d.c JU:1rez :1 la preSIdencIa con rod:1 su 
herencia cultural e id\:alismo soci:1L El Juarismo \ sus centr:1ron sus aCCIOnes 
s;n!etlz::ldas en dos del desarrollo nacional las finanzas \ la edUC:1Clón popular 

L:t mu.crte de Don Benito no suspendió su obra educatlva pese al corto tiempo de laboL con 
él inició la de una orgalllzación de la escuela y se generó <::ntonces l::l 

sus tres [::lreas fundamentales la solución del problema del m~!cdo 
didáctico y educación clentific:1 orientadas a \ fonnación nacion:ll es d'::Clr se 
la necesidad de una teoría al estructurJI de la SOCIedad 

e on el Juarismo nació la m:1crO\ ís¡ón del desde el 
íde:11 de un Juárez que obsenó en el protestantismo masón el 
medio \' no l:1 IgnorancIa plena como medío de enc:1denanlÍe¡¡to al credo 
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de don Porfirio Diaz sí cambIó radIcalmente !as acciones en el ambno 
de desarrollo económico. 

como en lodos los paises sllhdesGI'!Y)!lados, el ESlado .le 

un cieno momeJ/W en el prinCipal prOmOIOi", Si ¡lO eS el 
,í¡lico, del debido, sohre IOdo a la ellOl7ne d,spel:úólI los 

productivos ya la debtlídad de las relaciolles eCOllómlCOS /l/odenlas, .\'0 
eS eXlraJl0. lo mismo. que el¡ ,\le,nco 1/11 desarrollo a escala liocíOlwl comience 
cualldo se por vez. cali los gobiemos de JI/orez, de Lerdo \' 
{wltlami!Jlraln¡t:!Jlfe de UN poder {amhlell I/(lClOiJQ1. qUi:' SI:" sOhl::'rG!lO 

'ohre elerllemos tradiCionales f/f1e lemliUlI "aC)(1 la <l1'1'1'''l'aCIOII ,C.·\RlZOLL 
1 'i':lS'¡,IV 1 

Ahora bien eS conveniente a.nalizar qm: los hechos históricos tienen un \lf1culo fundamí.:ntai 
con el hecho \' la tr:msformación del pensanuento del individuo social. En este sentido 
el siglo XIX en México reveló dentro de su diverSidad cultural. una serie de de 
comportamiento a lo de tres de dominac!ón en donde el común denominador 
era Ull conjunto de habilidades. \ sobn: todo actltudes instadas a asegurar la superún:ncia 
de Individuos \. familtas 

Lundgren afirma. que la o teoria del currículum debe definirse a de las 
transfomlaclones de la sociedad. las condiCiones que 
contextos socia.les y en consecuencia la creación de textos o currículum toman en esta 
concepcion las diferencias entre Estado. Socíedad \ la interacción entre ambos como 
premisas de análisis 

El dcsarrollo la sociedad occidental es periorizada según Ulf P Lundgren 
de la í.:\olución europea. en donde es 51mbolo de aurosuficIencia: 

caso en !'v'léxico si analIzamos desde la \ erslón de una Sllbeconomia. SIn embargo la 
detimclOn penodica caracteriza los elementos dlstmmos de una SOCiedad aurosuficieme de los 
cllaks se sustenta en esta su en la consrnlcción de nuestra nacionalIdad. 
!\lient:as que d periodo de formación definido por comprende desde el periodo cláSICO 
grIego hasta .el siglo XIX. El periodo de formaCión de la sociedad mexicana englobó sobre todo los 
hechos sociohistóricos acaecidos en él XIX 

"Hav, ,\/éxico, esta lIaClÓII qlle /10 necesita como las arras diez siglos 
para hacer su jamada, que olraVleSI1 el del progre'o a pasos 
gigantescos, como los anfif;rtoS gemos, se tina vez mas y nlll'CI lo 
<lislal/eia que ha recorrido." Si. pueblo. w canw/O eSI(¡ flanqueado por 
I/I/merosos sepl/lcros. COmo la vla Sacra de la mlllglla Roma; pero 111 

camino, como aquel. eS un canww u'{¡lJ!I'o, wmha marca ¡¿/ 

paso ,'donoso que das hacía eí pO/Temr. /0 
CUI1CI/!nCIQ de el {u·eslIglO de raw h¡c}¡a 
reswhlecida, que sohm !/lorí¡' por ella, 'lile 
pon'e}J!r que fe sonnf!, ,\. el poneroso de tuS grandes 
de flL,' marIfn!L que "'lItan por f1 cielo" I AL 
1~76! !'1.12SI 

Las ideas sobre educación \. texws que el mismo auWf afirma fueron 
conformados por los estratos dominantes de la sociedad occidel1lal en su desem ohimiento 
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(LUNDGREN. 1992:33.34): muestran los intereses de la misma reflejados en las colecciones de 
fuentes de información que se fueron atesorando, 

Por ejemplo. en la mayor parte de las publicaciones de la historia de la pedagogia plantean 
la educación gflega oricntada a la clase suprema en la mstitución que conocemos corno Cllnna,\/U. 

sin embargo. un poco mjs atrjs se encuéntran dos tipos de Gilllilasios lino orientado a lo mas alto 
de la sociedad griega que derivaria en lo que conocemos como Awdemia y aIro conocido como 
(;nosarges a donde acudían quienes no se clasificaban dentro de la aristocracia: ambas 
mstituciones fueron de caracter publico \' gratuito, Deducimos entonces que si de la academia 
egresaban la clase gobernante. segurameme quien acudia al Cmo.l'arges se preparaba para el 
ier\'lcio, 

"El/ el pnmer penado de la educación griega, jUl/ciol/ahan do", 
giml/asios públicos eSlablecidos en los alrededores de ,~Iel/as, el/o 
esraba silllada en la que desptll¿s ji,e la academia, el airo era conocido 
con el nombre de Cil/osarges.. COl/currían al primero de dicltos 
esrableclnltenlos los ióvenes alel/ienses de sal/gre pura.v al Clllosarges, 
las Itifos de las clases SOCIales que 110 eSlaban clasificados denlro de la 
arislocraclO "(MORENO, 194519) 

Sí tales centros dc cnseñanza fueron creados en el siglo VI antes de nuestra era. podemos 
afirmar que aún antes del curriculum clásico, \'a se aplicaba la educación con orientación a las 
clases sociaks y como secuela. una formación utilitaria , Illilegablemente la escla\ilUd de entonces 
n') nos conducc a inferir que sc preparara a una clase trabaJ:ldor:t. pero los admimslradores del 
imperio y sus familias requerian de enseñanzas concretas (SANTONI T-I. 1993289) pues fornlaban 
parte de su herencia , 

La brecha temporal existeme entre nuestro siglo XIX y el tiempo en que existieron tales 
centros de enseñanza es indefinible culturalmente: sin embargo la filosofia aristotélica como 
fundamento de la ciencia mística. perdura en sus prinCipios elementales hasta nuestros dias desde su 
conslitucion social \ formalÍ\a. Ahora bien fue la cultura griega la que utllizó por primera \ ez el 
concepto de Estado y la organización sociopolitica del mismo. nuestros mtelectuales reformistas 
retomaron muchos de los conceptos aportados por los filósofos griegos para proyectar el Estado \' 
sociedad mexicanos. desde una forma nívea dado el aislamiento en el que la sociedad mcxlcana 
\ivió baJO el dommio españoL sólo la literatura en \'oga les proporcionó los instrumentos que 
detinieron la r.:pública \' su ciudadano, 

En consecuencia. encontramos la mennra Suherana de Sócrates (RUBIO y RUBIO, 
14S0611. en la Justificación de la diferenCia de clases sociales. heroes de la educaCión como don 
Jos¿ mafia Luis i\lora \ don Lorenzo de la\ ala sust.:ntaron tal diferenCia como necesaflas ~n la 
eotructuración de la SOCiedad nacional: aunque tales afirmaciones destruían cn forma mminente las 
bandera bajo las cuales el pueblo se adhirió :l la lucha por la emancipación el progreso ~ ' bien 
comun para todos, 
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"ESIO ha ¡do senslhlemen!e desterrando los vicIOS de fO edllcac/OII. 
preparando los elemelllus de una clase media, qlle quedara [annoda ell 

la próxima generacujn V qlle hace /a/l/a [aira en la presell/e. Los 
homhres que no pueden JI! deben /¡acer 1If1O profesIon de /a ciencw y de 
la literatl/ra, pero 'lile deben intll/ir el/ el es rada social por el lugar 'lile 
en él ocupan SI/S familias, sin una instrucción clásica, que )/0 es 
necesaria para los l/SOS ordi/lanos de la I'ida, podrón [óeilmen/e 
adquirir la cordura J' buen juicio que dau los conocimientos elementa/es 
y el buen uso )/ ejercicio de Sil razón inspirados en semejantes 
eSlahlecimientos. Estos sa/l/dables e(ecfos se obte¡¡dran v se ob/íenen va 
el/ poco tiempo por la perjeceiól/ de sus métodos, de mOliera qlle a los 
¡rece o calorce alZOS de edad los jóvenes de ambos sexos pueden \'o/n:r 
a su jamillO para dedicarse a las Ge!/pociones senas que /ol7uoron Sil 
estado para e/ reSIO de Sil vIda." (MORA. 1 n): 68-69) 
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El concepto griego de ciudadano. que se referia solo a qUIenes eran económicamente 
autosuficicntes y en consecuencia pagaban tributo al Estado. no difiere mucho en realidad de la 
,::ollliotación que Don Lucas Alamill1 confirió a tal termll10 

"La convocatoria para el constiwyenle es fI}¡ documento singular, obra 
del sellar ,.l/amán, dividia al plleblo lec/OI', mIly reslnllgido, en clases. y 
sella/aba a cada clase !lila represellraciólI p/'OporclOlIal; era la segllllda 
vez q!le la aligarquia procuraba darse IIlla fomw cOllstiIIlCIO/W[' 
(SIERRA, 1945237) 

La fonnación de la sociedad mexicana. se concentro en el siglo XIX en la Política \ 1:\ 
Educación partiendo de textos cláSICOS. cm'as reheves no embonaron en el pensamiento popular de 
la sociedad que vivió el penado de anarquía. donde sufrió una transición similar de la conquista 
caballeresca de otros territorios por los antiguos impenos, en un símil que pretendía apoderarse de 
las fuentes de riqueza liberadas de la tutela española. 

A.sl. la educaclon tuvo como corrientes de dc:sarrollo en una primera etapa. el curriculum 
clásico en sus tases separatistas de los estratos SOCiales ,. confonnaclOn del gobierno. de igual 
:l1:mera un adiestramiento diSimulado en la Escuela Lancasteriana que redUJO el aprendizaje a una 
escriulra y lectura de mala calidad (LARROYO. 1976234,239-240), para ocultar los fines de 
difusión y sondeo politico-t:conómico: asimismo Don Lucas Alaman promocionó con poco éxito la 
educación téCnIca para facilitar el proceso de industrializaclOn: más la situaClón de mgobemabilidad 
no pennitió que fructificara provechosamente ninguna de estas demandas. 

El penodo de anarquía meXIcano es análogo a el penodo de 1()rl1/C1C/ón (LUNDGREN. 
[\.)9234) de la sociedad occidental que plantea Lundgren: nuestro país: lo supt:ró en el periodo qUe 
marco el InicIO de la IndependencIa y el punto temporal en que inició la Reslaumción de la 
Repllhlica. 

El mismo autor define un segundo periodo de educación de masas, a partir del 
establecimiento del sistema escolar obligatorio hasta la iniciaCión del siglo XX. caracterizando por 
establecer la relaCión educaCión-producción mdustnaL 



El desa,Tollo pedagógico en el naciJl1Jento de la nacionalidad 

"El elemellto más lIecesano para la prosperidad de II/l pueblo es el 
buen uso y ejercicio de Sil razón, que no se logra sino por la educación 
de masas" (\VElNBERG, 1998 43), 
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En nuestro conte"to. dicho periodo es contempbdo por la obra educati\a que se presentó en 
\1é"ico con el ascenso de Juárez y la caída de Porfirio Díaz. Es importante señalar que la 
constitucIón de la relación educación-produccion industriaL no requería nús allá de la enseñanza 
elemental: he ahí el porque la educación mpenor no tm o eco dentro de las necesidades prrorItarias 
del periodo en cuestión, 

De la misma fonna es Importante subravar que el tennino "masas" se retlere a la difusion 
popular de la educación básica, como fundamento de la incorporaClón de recursos humanos al 
mercado de trabajo en la dialéctica de la oferta y la demaJ1da característica del capitalismo industrial 
que contempla insustituible la sobrepoblación en esta dinámica económica (DE LA TORRE Y 
VILLAR. 1994: 16) 

Lundgren divide el desarrollo pedagógico de la sociedad occidental en cinco períodos. los 
dos primeros. como se menCIonó antes se ubican entre el SIglo de Pericles. donde iniCIÓ el despunte 
la cultura griega clásica (S, V antes de nuestra era) y todo el Siglo XIX. Es de hacer notar que el 
g,an logro del Estado Me"icano fue subsanar estos primeros dos penados de desarrollo pedagogico 
tGn solo en el SIglo XIX 

"Suele afirmarse. cun mucha cerfeZQ, desdl! los organismos 
intenracionales, que para sl/perar los estados de slIhdesarrol/o, los 
paises del tercer mundo. dehen con/roJl/al' sínl1l/rá!leamenfe {i'es o 
cHalro de las revolUCIOnes que se produjeron para cOI?fig/frar 10 que se 

conOCe ahora como pn"mer mundo: la rel'oIIlC¡Ón agraria, la lIulllsfriul. 

la burocróflca-orgmrizacional y la cienlífico fecnologica." lo Cierto es 
que las cuatro revoluciones son pieza fundamental de las eSlnlC!Uras 

que a I/ivel glohal gel/eral/ los fellómenos de depe/ldellCla V la 
independencia" (FADUA 1984: 17) 

El plano económico y el cúmulo de intereses e"tranjeros pennearon en fonna detlnitiva. la 
transfannación ll1telectual del pueblo por demás tan servil como Imitador: la educación no estuvo 
alejada de los modismos europeos. de llevarse a cabo en la fonna filantrópica con que se 
promocionó hubiese tel1ldo verdaderos alcances populares en esa fase de evolUCIón del pensamiento 
é'1 cada estrato social desarrollando habilidades y aptitudes para fom1ar una actitud constructIva del 
indIVIduo Ilacla su aJnbiente social, 

'.\Jex!co se ha alImeulado, dl/rollt!! toda SIl eXIstencia. de CH/fura 
europea, y ha senlldo (a! /IIfer!!s y aprecIO po," su valor, que al hacerse 

illdependiellle en el síglo .\'L\·la mI/lOna más i/llslrada, en Sil empellO de 
hacerse cl/lra a la europea, se aproxima al descasIQmielllO \'0 se pl/ede 
Ilegal' que el inlerés por la clIlllIra eXlranjero ha lenldo para muchos 
mexicanos el sen/ido de una ,rilga espmlllal de Sil pl'OpW líelTa, La 
clIlllIro en esle caso, es llIl bllen e/al/Siro ell el qlle se /'e/Ílgwl/ los 
hombres 'lile despreciall la realidad palna para ignorarla" 1 RAJvlOS, 
1 'l8U:2ü.21) 
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La arquitectura del lazo escuda- lI1dustna miCló con la restauracion de la republica. los 
textos educativos fueron expuestos y reorgamzados por los educadores me:':lcanos 
Ímnersos en un proceso de reammacion del país, donde la fue el anheío no 
terminadv de Ju:irez, mientras que Don Porfino Diaz impulsó un desarrollo dep<:ndlente en base a 
I;:¡s costosas aportaciones del 

Ambos caudillos desde su muy p<:rsp<:ctl'va tomaron 
orientadas a los de dos estratos sociales 
componentes de la nueva oligarquía que a la socied;:¡d 

L;:¡ obr;:¡ eduGniva de nuestro PerIOdo de Edllcacion de Afasas .::stablece una relación con el 
a de factores económicos íntimamente relaCionados con I::l acclon mterna de 

y una injerencia externa de Estados Unidos I Europa: t::li obra estulo ,inculada a los 
e\'entos soclocconómicos que defil1lerOI1 los de comportamiénto que bubo que transformar 
Jar;:¡ <::ncaml11ar el país haCIa la rorm;:¡cLon cwntífica, 

L;:¡ curricular d.: las intervencIOnes dircct;:¡s e mdlrect;:¡s dt: los 110S 

\'Islumbrar los rasgos de de la Los 
interactuaron el primer proct:so de escobnzacíon popular rt:ahzado en la 

XLX se sustentaron en educati\as que mtentaron salirse del entorno urbano I 

acercarse a bs zonas rurales, el educativo pnmeramemc fue el de la Unidad A'w_íunal 
toment;:¡da en I;:¡ cultura cívica desde las décadas de hbertad. De est;:¡ tornla los 
ameriorcs nos pertilar la de los educandos con que los primeros 
formadores de la 

"en cHrnclIlo es una tenlariva para comWllcar los princlpios y rasj::.os 
est1ncwles de lO; propcHito edllca!t"¡,:v, que p!.!rmaHe::ca abierfo 

diSCílsrón cnrica .\ H'r ("!ecln'anW¡¡re. a la practica ,< 

(STENHOllSE, 1984 

Las e:':lstieron con disttnt;:¡s fuerzas baJO el dommio 
buscó tormas de afianzar su control sobre b de estas formas fueron el atesorar 
ciertos culti\os limuando el de slembra I cosecha a los esclalos negros, nLcr;:¡ dél a1c;:¡nce de 
los indigcms naturales:- mestizos (SIERR-\ T-XTl, 19.+593): aSHTIlsmo el control de I;:¡ I 

sus limltaClOnc:s se lIeló a cabo a tran:s del de la poblaclOn segun las castas, 

"Lu lfitlesio 
sislema de 

a las autoridades st1culares para mantener el 
COSlaS, del1omlllocío/les ruclales m los 

{)O¡'l'ocwl/;¡íes representaron 1/11 merado por medio del cual los 
v mallfllvíeror¡ el l/lleVO ordell l CARROLL. 

Las condlcíom:s del proceso de aculturación \ donllnio de los natl.lraies, las tonnas de trato 
\' estableCImiento que recibIeron los españoks I su prole, el sistema administrarl\ o corrupto de 

l' el ejercIcIo de sus soclaks. comerciales e LI1dustrlclles sembraron los caracteréS 
.Imbuidos a cada estr;:¡to socI;:¡1 \ con'tlu\eron en el problema <::ducatJlO que pretendlO en ..:1 
:\1:\ transfornlar la trJ.diclona! a una ideología modernista sostél1lda por la nUé\a \Isión 
clentifíclS(a del positivismo. 
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De estJ forma el perfil común que abordó IJ obrJ educati\J fue detlwdo por una orientación 
hacia las clases consumidoras: media y altJ. en dondc el slC/IIIS quo hlc j;:¡ meta perseguida por la 
clase t'JbJJJdorJ. mientras que J;:¡ oligJrquía hizo lo posible por cansen arlo. Los tropiezos 
consecuentes en la constItución de la educación públicJ tu\ieron que ser afrontados contra las 
;ornentes imperialIstas \ la debilidad de Estado \ Sociedad. 

Difícil hle el cammo que se tUYO que recorrer para lograr una pnmiti\a estructura 
t:ducJ.ti\J. lluestro gran héroe en este sentido fue sin lugar a dudas don Benito JUJra \ su eJerCitO 
de intelectu:!ics. Asi llegamos a los forjadores de la formación del cludadJ.no de finJles del SIglo 
XIX que heredJron a este pensador un pertil callficJ.do pública \. privadamente como el mejor: tan 
solidamente promOVIdo que ni el retorno al sistema colonial en la olIgJ.rquía portiriana pudo 
derrumbar 

Las características sobresalientes de este hombre. son las difill1didas por b masoneria 
idealista. que bajo la base de filantropía ~; trabajo prometen al pueblo la cumbre socIal Este sentir 
en cuanto a I;:¡ superación del pensamiento en la instmccIón \ conocimiento científico supero los 
planteamientos de los intelectuales de la reforma. pues desde SllS inicios J uárez file un instnllnento 
de annoma política v una conciencia de clase (KRAUZE. 1995213) no de estancamiento. SJl10 de I;:¡ 

busqueda de la evolución hacia la cienCIa y progreso. 

Las acciones educati\:ls del juansmo muestran la consolidación de la educacion cientitica 
;n d realIsmo pedagógICO de Juan Amos Comenio. conocido c:n nuestro p::IlS baJO el nombre de 
Enseñan:!o ()o/elivo. \ deja atrás la búsqueda peculiar del !JIICldm'llIm por la sociedad tluctuante d,,1 
primer medio siglo de libertad. donde los intelectuales asociados al poder lo redefinian a partir de 
las buenas familias \ el pueblo servil. 

SI bIen. pese a la lucha intelectual de las últimas décadas del siglo XIX muchos de estos 
carJ.cteres penn:llltCleron. se logro el debilitamiento de tales estructuras gracias a la n.lerza de la 
clase media cuna de muchos intelectuales activos en la restauracion de la republica \ el porfíflato. 
D~ esta forma en nuestro periodo de edllcClción de masCls podemos obsen'ar la evolución de la 
t::nseñ:ll1za orientada a una ideo logia positivista. sustento del capitalismo industrIal. 

Con el triunfo de la república el descontento en el extranjero iba en aumento. El descenso 
de las escuelas bncastenanas marcaron el origen de la educación pública y el control de los 
contenidos difundidos en las aulas. eYitJndo con esto la dIstraccIón de los fines educativos en 
benefisio de los rivales de la República extranjeros o cormacionales. Los constructores del sistema 
t:ducati\ o fueron hombres ¡lustres en su ma\oría de origen popular. su afillldad al idealIsmo ¡uarista 
(nota sIguiente) sólo es mensurable en el análisis de sus obras respecto del contexto polItlco \ 
:conónllCO que enfrentaron. tornando como margen los intereses extranjeros. la formaCIón del 
l11~x¡cano nle constmida a partir de los Ideales de hombres corno el LIC. Amomo AIC1rlinez de 
Cmlro. Secretario de Jusllcia e [nstmccion Pública. quien para la primera comisión de la educaCIón 
designó al Dr Caoino BorredCl cuyas acciones dominanan todo el penado Juansta \ d porfíriato. 
su p~rsonalidad e uüereses son det¡·nidos en el extracto del sigUIente dISCurso pronunCIado c:n pro de 
los estudios preparatorios. 
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"[;"1(1 educación en 4lfe 1lI11glfll ramo Importal/le de las cienCIas 

I/afllrales ql/ede omilldo, ell ql/e lodos los fel/ómel/os de la I/all/mleza, 
desde los más simples Iwsla los más compilcados, se eSll/diel/ y se 
al/alicen a la vez pniclicamel/le en lo ql/e liel/el/ de más /I/I/damel/lal: 
l/Ha educación en q/le Se Culli\'en a la vez el ellfelldimienfO \' los 
sel/lldos, Sll/ el empelio de mal/lel/er por la ¡I/elza 1010 cl/al 0P'IIIÓIl, o 
101 O c/lal tlogma polilico O reli¡;ioso, sil/ el metilO tle I'er cOl/lradiclta 
por los hechos esla o aq/lella aUloridad: /1110 educaciólI repllo, 
emprendida sohre la les bases y COI/ solo el deseo de !tallar la I'erdad, es 
deCir. de encontrar lo que 'realmen te hay y 110 /0 4ue en mIes/ro 

cOl/ceplo dehlera baher en {os ¡el/umel/os I/all/m/es, l/O pl/ede lIIeIIOS 

ql/e ser, a la I' ez a la \'eZ q/le /11/ mUllanlial il/agolable de salis/acclol/es, 
el m(Ís seg/lro pnlimillarde la paz V el ord"" suctal, pUl'que el pOII{/¡'a a 
lodos los cilldadallos ell aplil/ld de aprecia r lodos Ius !tec!tos de IIlIa 
mallero seme;'ullle. y , por lo mIsmo, /(11~r0l7llara las upiniones hasta 
dUl/de eS poslMe, l' las Opll/lOlleS de Ius !tombl'es SUII v seral/ Slempl'e el 
mo,,'¡ de ludus SIlS aClOs, el urden inte!ecfflu{ que esta e.ducac/OlJ 
liellde a eslah/ecer es la llave tlel urdell social l' moral 'l/le IOI/Iu 
habemos mel/esler, ", La edl/('(lc!ul/, es preciso I'epelirlo, la edl/COCIOII 
II lIelec/llal es el prillclpal u"¡elO de los eS flldlOs preparalOl'Ios .. cJahil/o 
Barreda (TALA VERA I <)73227.2 ~ ~) 

1(1(, 

Los textos filosóficos incorporados en el proyecto educati\o de nuestro penado de 
eduCGcl!)n de masas. son principalmente ei E\ 'olucionismo pedagógico de Herban Spencer \ El 
positivismo de Augusto Comte. Ambos exallaban el \alor de la ciencia ne\\toniana frente a la 
metafisica dominante por largos siglos (VILLEGAS , 1993 11). (PADILLA. 19%:3 1) . defin iendo 
finalmente la pugna entre escolástica e ilustración. en donde la difusión de esta ultima los genero 
(SANTONI T-II. 1996267) 

'En prrmer IlIgar. si hemos pmcurado eSl/ldrar sin prejllicios las 
condldones elinamlcas de nlleSlra SOCiedad no la hemos eSludiado 
sin sis lema. No nos lOca exponerlo oqui en eSlllo de escue!o, pero 
el 11 11 do solo de nlleSlro IIhro 3 indicaha que. olÍn cuonelo 
plldleramos disemir en la jin'mula ele las leyes socioles, y linos, 
sig/llendo la escllela Spencerrana. las oSlmllasen mas 
projimdameme a las le,ves hiolúgicas, y u/ros las considerasen. de 
acuerdo con Giddings. esencralmeme psicologicas. )' la ma,vur 
parre acaso jilndamemalmeme hlslórrcas, en consonancio con 
A UgllSIO e omle y Llllre. IOdus hemos partidu de eSle concepru, la 
loc/edad es un .l'er vivu. por ramo, crece. se desenvuelve y se 
Iran,l/orma: esra lransformacron perpelua es más imensa o compás 
de la energía imerior con que un urgamsmo sucral reacciona suhre 
lus I!lememus eXleriores para aSlmilarselus y hacerlos sl!/-vir a su 
progreSion" SIERRA T-XIL 1945362) 

Cuando la sociedad occidental se internó en el estadIO piagetano de la acomodacIón. etapa 
donde el organismo social. desde una analogia al trabajo de PiJget. esta presta a generar nuevos 
:onocimiemos panlendo de un conocimiento pre\lo. en este sentido la aplIcacion de lo aprendido 
Herbar! Spencer (1872-73) juntO con Alexander Baln ( 1868) trajeron al siglo XIX la primera \islon 

3 "E\olución Politica de Pueblo Mexicano" eSCnlJ por Don Justo Sierr~. ~pareció por primera \ ez en el libro 
titulado .\Iéxlco. Su el'o/uClún Social : J Sallesca \ Cia. ivlexlco. 1901l-I <)02, (SIERRA T,XII, 19~5:3) 
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los acciones adaptativos de animales humana en cuanto a las funcion(:;s del 
dolor y el placer como factores de para la de la (BrNDRA. 
1995105) 

U<.::\ ando estos aspectos a la dI.: la soclt.:dad me:-;icana. nos conducél1 a un punto. 
en donde asumimos que el rt:presenta también una guerra entre 
grupos de poder. ambas corrientes conservadora \ la liberal radical: coinciden éll la 
mutación de los valores sociales a los valores mdustríaks: el desacuerdo se de la 
ubicación del nucleo del de conformidad con los h¡Jos del imperialismo \ dolor) qm.: 
apo\'aron tales corrientes: asimismo las filosoflas en :'.'Iéxico desde el lllo\imiento 
europeo estmieron financiadas por la mundial (H.'\LPERlN. 199111-1-11 Y 
CAMPOS. 1\)91 23) 

"El movlmiemo de las habia ellcommdo elapovo de la burguesía 
í11lelecwal eOIl propósilOS radicales " rejomllsras: el 
pareció expresar tilia rapídametlle lal1zada 11110 

expansión productIva creCía urjlnilamel'lle, En vano los economisras 
bn(CÍllÍcos e11lre los dos habían ac/rerlido sohre la 
I1U dí/a/íhilidod de u filial de c¡¡en/as aquellus 
representaban el último momenlO cri[ic~ del flUn!Vl{srno, que 
CO!lfra, .. taha cun lus impulsos de la tlUe\'Q a!rm!a d::: la r(!1_'olrlc/ón 
¡'mll/slnal \' eOIl el ritmo acelerada COII el cl/al 

roda las recllologlOs "1 SA,NTONI T-

actualmente en una de la 
enlazan en el sujeto una sustentada en la expenencia como 
c::-;tema (fílosofb de la que deriva en un conoclmiénto metafísico. considerada 
netamente realista. Herbart fiJe más allá de del cuidado SOCIal de Pestalozzí. su obra 
POS/IIFa que proporcIOna al estudiante concretas minuciosamente para 
su es deCIr lo forman en una orientaCIón educativa no de extrañar 
que la nacIente clase mduslrial \' de MéXICO. sustento de la intelectualIdad favoreCiera tal 
filosofía d~ transformación 1995-190--191): Johann Fnednch Herbart promue\e 
un e\'Oluciomsmo 1lacia ia educación como cÍénCIa humana \ con la de la 
p;oduccÍón mdustrlal de fmales del XIX. sus ideas son plasmadas en sus obras "La Educación 
Il1Ielec:rllal. Moral y FÍSica ", \' "La Educacíon (SANTOl\! T-rL 1996:280). 

La filosofia de Augusto Comte expresa tres de los cuales el pnmero 

clcntltico 
cada estado 

los Tres LladOL teológico o ficticio. metafislco o abstracto \ POS!tÍ\O o 
1995:335) por los que pasan tOdas las ramas dd conOClml<::ntO hum:mo, 

representa un métOdo de investigación \ la optica que determma el resultado de dicha 
l!1\estigaclón en un concepto 
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"Para COn/fe la civilizacIón luvu que recorrer tres estados sucesivos: el 
.teológico> -'. correspundiente a las fases históricas dominadas pUl' los reyes

diuses. los héroes. las leyes divinas y las interpretaciones religiosas: el segl/ndo. 
el .' 'metaji.<lco·' ~. en el cl/al el lento sl/rginl/ento de la bl/rgl/esia constituye el 
nnto religiosus y "pico con la filosofia. especialmente la palillca. ql/e lIltrodl/ce 
ideas abstractas de libertad y soherania paplllar: el tercera. en fin. el 
.', " positiva'> '> el/ el cllal la invesllgación ciel/llfica en todos las aspectos de la 
realidad concreta. se palie al sen'icio del desa/1"o//o indl/slrial y sobre lodo de sus 
« prodl/ctores de riql/eza> '>. La coracteristica más IIpic~ de la edad del 
positivismo es que en este periodo se movilizan todas las el/ergios intelectlloles y 
moroles para aplicor los resl/ltados de la ciellcio a favor de la sociee/arr 
(SANTONl T-O,1996270) 
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Larro~o señ:lia los dos principios restantes del sistema positi\ista como la Clast(icaclOn de 
las Ciencias que atañe a la evolución histórica del conocimiento humano y Religión de la 
Humantdad. a la cual el autor se refiere como el culto a los hombres ilustres que conyergen en la 
unidad de los hombres (LARROYO. 1976 281.282) De esta manera. es fácil comprender la 
necesidad de la elite mexicana de impol1ar la filosof:ía comtiana, dadas su difusión defensora de los 
fines industriales asociados a la intelectualidad. esta difusión en Mexico penn:lI1eCIÓ activa desde el 
entorno de su independencia derivando en la transferencia de la adoración de las divinidades 
católicas a la divinización de los héroes de la independencia como sesgo integrador del Estado
Nación. 

El marco educativo y social de la educación básica, tuvo que buscar instmmentos que 
facilitaran la introducción de conocimientos básicos de comunicación y ciencia moderna en una 
al'lalgama capaz de lograr la unidad nacional para la integración de la república mexicana y la 
imroducción de valores técnico-cientificos en la ofel1a de fuerza de trabajo que constitmó la 
población urbana: la Enseñanza Ohjetiva en este sentido cubrió los espacios áulicos de los centros 
:ducativos. este metodo corresponde al Realismo Pedagógico de Juan Amos Comenio (LARROYO. 
1976 240) 

El juarismo principio la escolarizaCión nacional con todas sus Implicaciones tilosoficas. 
cientificas \. sociales: Juárez tuvo su propia visión de una Pedagogw del Cllidado Socwl disímil de 
la obra teórico practica de Pestalozzi y el literal "cuidado social" que ejerció Don Vidal Alcocer con 
los paranganas del México del siglo XIX: el "cuidado social" de Juárez se referia a la 
transfonnaci6n de fondo según Don Justo Sierra. de la República Indígena: de un pueblo que 
renunciara a una religión que lo ataba a la ignorancia para adoptar el protestantismo que al menos 
les enseña a leer: las implicaciones de tal sueño hubiese sido capaz de lograr que el al1esano que 
sobrevivió a los tres siglos de dominación con todas sus cualidades fabriles se hubiese configurado 
en células industriales que posiblemente hubiesen conducido a nuestro país a un desarrollo 
tecnológico autónomo, claro está: eliminando las illJerencias imperialistas presentes a lo largo de 
nuestra historia. 
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UC .iVTO;\,[O DE C JS TRO 
128 deJl/lio De 1867.il I".igo 1872) 

ERlODO .JUARlSTA 
I' rimera ComlsiólI de [lIs/I7/CCiÓII I'ública para la e1aburaclólI de /111 

ProgramC/ Educativu enfocado (J lo }/iliez y la i'/W:!llfIH/ 

'vomhro presidellte de dIcha comiSl óll al Dr. Gahillo Banwla q/llell /lllrodl/)o 
el positivismo comu Jilosojia lih eral. 
Filosojia posillvisra: el amor como p/'llldpio. el ordm como hase y el 
progreso como jin 
PromulgaciólI jl/aris/a de la Lev Olgallica de [IIS/I7/CClÓII públIca ell el 
Dis lri/o v Ternlorios Fed-rales. para la IIISll7/eciólI primana. preparalona v 
profeslOllal. 
CreaeiólI de la Escl/ela \'aciollal Prepara/aria ellcomelldada al Dr. Barreda 
FUlldo la Esc/lela Secl/lldaria pal'O Se,iumas. {sel/ela de Ciegos y 
Surdoml/dos. 
primeros ensayos 50hre edllcacuill · La Ellseliall:a y la , oz de la InslnlcclVlI I 
Pnmeros lecciONes pedllgnglcas a lus maeSTros ellcumelldaclas o 0011 

I .illtollio l' Castilla . 

Tahla 2.1 Ohra g¡¡hernariva de la Ed¡¡cactcjn Mexicana. De Juárez a Diaz. 
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L/e JOSE DIAZ COI ARRL'BI,IS 
(l de Agosto de 1872 AI18 de .\'oviemhre de 

1876) 

ue. IC.\',KiO IUJ/lREZ "EL 
,\ 'IGRUI L-<-"lE" 

I1 ~ de .\'o,ie",hre el" 1876 tl l j de Febreru 
d~/877J 

, 
ue. PRO TASIO TACLE 

(/7 deSepllembre de 1877 al JO de 
.\"o,iembre de 18801 

ue. EZEQL'IEL ,1/U,vTES 
11' de DiCiembre de 1880 al JO de ,-lgasto 

de 18821 

.!11 la prestdtmctn de DUII.\/mwel GUII:óle: 

ue JO.,IQCI.\' B.-lR.-l.. \'O.i 
1111 d. S.pliembre d. 1882015 de .-lbrJl 

delYOI; 

PERlODO PORFIRlSn 
Dispuso la omisión de enseñan::n religiosa en escuelas públicas. 
Se cunsolida La Enseliall:a Objellva o por observación y memeju dlrecfo de 
ohjetos por las aportacIOnes de ,\lallllel ,11. Flores, 
Publica un Estudio snbre la I11SfnlCCIUn pública en ,\/ráICO que prunme\'t! la 
educación realisla y prnnmeve las condiciones de higiene en las t::sc/ltdas. 

Agrega como caracteristica de lafonnacion de la lllñe: el aprovechamiento de la 
experiencta y las necesidades sucia/es. 

Fllndo hihliolecas 
D Olo dt:: gabinetes ¿xperimeJ1lIl/es (f las t:Jcwdas pru/e."lUna/li1s 
Pidiá la iguale/CId eh'U y poli/iea de la mUjer 

( reo nt1C(B" para .:studtaJlles pohre ... 

Incluyo el prl11ClplO de utilidad en la ell.'ieiial1:a den/ro del Reglamen/o de las 
E.'icuela.'l Prim(l,.,a~ 
Recol/jiguro la Escllela Secul/dlJria de -"i'/lIS de la ciudad de ,l/exlco parafon/l"r 
profesoras e ir sus/iluyendo el sistema de monitores mejorando con la ense,)mc a 
con la E"seFrn,,:a Objetiva. 
Promov;ú el Re~/omell{o de las Escudas Primanas Saciona/es bajo d prillclplU 
de L'lilidod de la Ense'/lIJJoa. 
Ordena el diseiiu y aplicación de programas por asignatura para la escuela 
primaria. 
Creo las academias pedagúgicas como slstenms que se ocupan'all de la 
problemallca de la p~daRogía practica. 
Intemo recuperar la educación moral 
Se pronullcio aJlfiposJlivista. por el sentido que dio el Gral. Dio: de sacrificar la 
libertad nacional en aras de UII mejoramiento económico. 
Aconseja un pronunciamiento aJlIIpositivista del PreSidente 1\/aulIel Gon:nle: en 
donde cuesfiona la incertidumbre que lafonuacion posllivis/a d¿ja al indiVIduo 
en CUaJlfu a Dios. el alma ."" el destll10 del hombre . 
Seiiala d materialismo carl1clerislicu d¿ laJilosoJia poSIfIVIS/(I cumo mductora 
del egolsmo y frialdad en lo fU1711ClcirJfl /lIImcma. 
D¿fiende los I!sllIdios (rllJsójicvs scparados de los programas de ¿.\ /IIdlo pur I!! 
cielllijicúmu de la ¿puca . 
. I/(J/Jijiesla '1U. lafuJ1l1aciú/J/iluJójica del hombre lo pusibllila para d<fender a la 
Palria. 
EII /8S] preselllO alll" la Camara d. DipJJtados el proyeclo de l.," para la 
instnlccfim nbltgalorw. Imca y grawlfa. 
Se adupro el plall de e-,rudios d. la esClt.la ,1 lo d. lo de On:aha' 
Impulsu a la pre{mrncuill dI!! lIIag isterlO en el Congreso higiemcu pedagógicu de 
1882 ," 105 collgresos de I/JJlrUCCJUII d. 1889 Y 1890, 
l/JaugllrncJo/J de La EscJJela .\'urmal de Profesores de la CiJJdad de .1 ItixJ co, 
cuvos eswdlUs de creaciol/ eSfU\'lerOIt a cargo de DUlIlgllacio J/mlUel 
...Ilrarmrano. 
Inauguració/J de lo Escuela .\'on/Jal para se,/orilas el l' de febrero de 1890. 
I/Jouglll"ació/J de Escu.las .\'onllales en CJUdad I 'icloria. TanL SaltJl/u coah r 
Oaxnca I!Sln ullima (] cargo del .\ Ilro. Enrique Rebsamell. 
En la I!IIsl!1inn:a preescolar. se IUlldó la escuela de parvulos en d Pu¿rtu de 
J ~eracnl; 

Puh/¡cacloltl!s educfllIvas comu El insfroclor .v La Refonna de la Escudn 
E1emenlal por Don Carlos.-l Carrillo: .l/éxico l/JreleclJJal Por E/Jrique 
Hébsmllen Iras su muerte . . \/éxico pedagogico: La Educnciim Culllempornnea y 

c ____________________ ~~ __________ ~w~[~d~JJ~c~IJ~CJ~o~l/~n~'~o~d~en~JlI~p~(~>J~'~e/~.~\/~lr~o~,~C~J~~~K~O~r~io~T~u~~~.~s~O~JJ~Í>~JI~er~o~, ______________ ~ 

Tah/a 2.! Ohra gllbananva de fa EJucacllln ,I¡fexl cana, De Juárez a Díaz, (Confinuac¡(;nj 

< Escuela fvlodelo de Orizaba ¡j C¡}fgo de Enrique Rébsamen ~ Enrique Laubscher.(LARROYO, 1976:313) 
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L/e .JLsn.\o FER,Y..¡\DEZ 

FUl/rIacioll en 190-1 de lo dos pnmeros jarrlines rIe I/¡'IOS: Fr6ebel y 
Pesralozzl. 
Se ordenaron practicas comeníal1as en las Escuelas ,\'ormales, que 
incl/lyeron mejoramiento de los maestros. 
Se prevlllo la preparaclI'lII rIe maestros para la primaria elemental y rIe 
primaria supenor, ell esta segullrIa se preparaba ell las artes' a los alumllos 
q/le por l'aZOlleS econónllcas 110 pudieran contil/lIar sus eSflldios. 

Se crearon escuelas I/OCllll11aS para IrabaJarlores a{¡1/ de que las obreros se 
t vieran beneficiados con la educaCión p,'imaria. 

I 
Se ale/l{/¡ó, ell lalllo huba p. osihilirlarl ecollómica la e/lSe'lallza secul/daria v 
profeslOllal. 

, Impulsó la ,"¡cmlel/lla de Bellas ."¡rles, COllsen'alorio .\áclOl/a/ rIe .\Iu.<ica, 
,\ ¡"seo .\"ac/Onai v Blhlioteca .\'acio!/al. 

16 DE .lh,,·1 de 190 I al 30 de .\ lavo de 

1 /905 , 
,-/poyo la J'epre.\'enIGclOJ/ mexical/a en congresos clenrificos y pedagógicos 
.\uem l'ork IYI)2\'.\ladmI190). 

I En el periodo de tic. Fenlallclez la pob/ociGn de maesU'os aumel/IO (milo que j 
5/lbstl1l1yeron por completo los centros que conservaban G/in el siSfema i 

I lallcaslen"ano de nlOJliloreo. 

I 
Se dolO al siSlema de Pl1l/1arias de Edificios jilllciollales, equipados COI/ 
marenales escolar e insfl1lmental. que /acililara el conocimiel/IO intuitivo. 
Se [omelllo la [omwciólI de mI/seos V bibliolecas escolare5. 
EII algullos eSlados se inSlllilVO po licia escolar, ellcargada de eVllar la 
vagallcia de los eSludiallles. Se eSlablecieroll escalas rIe mullas para padres 
ne ligentes o remisos a la edllcacioll de SIlS hi "os. 

Tabla 2.1. Obm gubernativa de la Educación Ivlexicana. De Juárez a Díaz. (ConllnlwciÓnj 

, Se conSIderaba ane a los conocimientos de orden practico que desarrollaban sus habilidades en para el 
trabaJo ell el ramo de anesanias. industrias. comercIo. agriculIura. mec,iIlIca \ 1l1Illeria( BARBOSA. I Y'5:99) 
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le J( STO SII:.RR.~ .\IE.\'OEZ 

.~/llor del p/'O.I'ecto q/le creó lo Secrelar/O de IIISI/l/CCIOII Púh{¡ca y Bella.' 

.-Irles el 16 de.\ Ir,,··o de J 9 7 j. 
P}"n.vf:'cto /111 ¡J/all de Esclle/as Ruralt's y .\/aeslros .--JmhlflwlIes l/ue 110 

a/callzo (/ es /a h/tlrel·. 

I 

I 
Continllo imp/anrOlu lu l(lfl/oJojio pusitins/a el/ la t:dllcaClolI, ¡Jf:'rU ('UIIIIII 

senlldo htlmano, de rOmprell.HUn y hemdirlo5 a los illtereses populares I 
Plal/eo la edllcoclOlI qlle correspalllllO al go/¡iel7lo federal onelllwula \ . 
"'xi/O/ltlo la de lus esratlos \. colegIa.< pur"clllares. I 
OItJI'KO becas a maestras dis(lIlg,lIiclas cun eI/l" de que esfltdiarall.\ trajeran 
Ivs Il/le\ 'os .Hslemas pedagógICos e idea.ro IllIevQS . 

. ~Ieudió cal/ illleres las jardllles de I/illas. Se plthlicó la rel'isla ,\.illllergurle/l 1 
dingida por la I'ra{esara ESleral/ia CaslO/ieda. I 

El cel/lro dI:' Qtl!llCIWI dc la j¿cr¿lOria!u¿ la ills:ntCCIOI1 primona ell dandI! lo 
enseliallzo abjelll'a hoja la filosofia Iibel'OlJi,e apoyada CDI/ lotla "1'0 de 
requerImientos mOlf:'liales. iIlS(f1lntellra/es y preparación del profesorado 
Logró el esrobleclnllell{O de escuelas nf,"olf!s l1/dimf'lI{onas. ol,O/l/as 
pagadas por los hacel/dadas v aIras por los nllllllClplOS o "S lados. 
Expresó que era menester que .\ ¡exica progrt!sara merced a la cr!HcaclUlI de 
pl/ehlo y a la jl/slicia SOCIO!. 
Organizo el/ 19 {(J el Cal/groso \'aciol/ai de Edl/caciólI pl1maria. pum 
i}~ronna" ,\ ' exanwlGr el estado de la educación pnmana en IOdo el pUlso 
asimismo aprarla/a)" periad¡camen,/:! cOJlftresos SImilares. 

Con cee/lO ~"Cll/ Inlporr(Urcla a la eclucac/{jn papIlla,. eXlraCUrl'lclI/o)" PO}' /0 

I ql/e SI//')C10 el.\ II/seo \aciol/al de .-Ir'll/wlogw e /fiSIona u pUl'llr de' ,'" 
I creacion del .\l/1sf:!O \aclUllal de Hlsrona J/arllral.\ la mudel7/1zaclOJI del 
.1/11.«0 \óClunal de Hl sloria. 
Para dar ¡l11u/ad y CUIlllllIudad al -,ISlema ed/{cari,·u, /lIcho pOI-/U reaperllll"O 

de la L "'1\'~rs"lad .\'aciol/ol de.\ fe.neo logral/do 1/11 decrelo ap/'ohado el ;~ 
de.\ fm'o de l ~ fO. 
FI/ndador pionero de escuelas {(!el/ieas. agncolas y de capacllaciul/ uhrera. 
Desan'ollo la IIIS1171Ccioll primana. b"scolldo cOllvel'lil'la el/ la base del 
sistema educatit,o naCIOnal eDil dos ideales jll1ulamenwles: democracia.\ 
t1dllcaclf.JII. 

{lis/aura los primel'()s jardi1les de niJios eOIl sen/ido ntOdel7lO. 
['meo'o la pedu¡io);w cid libemlismo. 

Tabla J.! Obra gllbernal/va de la Educaclon A1exicana. De Juárez a Diaz. (Conl/n/laclUn) 
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La transfomlación valorati \'a que se realizó en forma efectiva sob rt: la población baJO el 
gobienKJ de Juárez \ Diaz llIvO un contexto en incongruente en su <;! \olución ideológica \ 
económica bajo la cual la educaciún superior pudiera reno\'arse Desde la ÓptlC:1 de Ulf P 
Lundgrt:n el ~nal del Periodu de educaclOn de masos del des:lIrollo pedagoglco de nuestra 
sociedad se estableció el sistema escolar obligatorio y la <;!ducación comenzó a implantar sus 
relaciones con la producción mdustrial. 

La educación de las masas pretendió preparar por un lado al ciudadano libre para 
desempeñar su p:1pel en la maquiniz:1ción de la manufactura orientándolo al obraje: mientras que 
por otro lado concibió un intelectual técnico que pudiera hacerst: cargo de todo el proct:so de 
n'.lJ1ufactur:1. al éstilo de un capataz de minas qut: sólo entregaba el usufructo :1 la familia 
propietJ.ria. sin molestarla para nada, Esta labor en rt:a lidad corres~ondería o la Cerencf(¡ de la 

.fa/mea pero se \'isualizó en los estudios de ingenieria que se concretaria .:n el proyecto de 
'Jniversidad Nacional :1 la par de la madurez del sistema educativo. 

Efectivamente las necesidades socioeducativas de la tronsición di: siglos demandan la 
c:dllcociun superior como Simholo de la independencia intelectual . 110 10gr:1da en el siglo XIX. la 
diferencia contextual entre siglos: la expresó en esencia Don Justo Sierra en los Pron;cLOs de 
Universid:1d pre'sent:1dos ante el congreso. en el pnmero la fiiosofia posni\ ista es ¡;nrnarcada. 
nll.:ntr:1S qUI;! en ILJ 10 \:1 presenlJ la pugna 0ntre las corrientes positi\ ista \ és pintualist:1 de 
principios del siglo :1merior (PADILLA. 199631-32). la eferve scl:!ncia filosófica tuvo un nodo de 
difusión \' equIlibrio en I:!I Atl:!neo de la Ju\,t:nlud \ sus protagomstas quienes perse\eraron en el 
ren:lclmiento de 1:1 Universidad de México para escribir la historia IIltelectual de nuestro pals en el 
siglo XX 
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3, Elementos sustantivos de la racionalidad, trabajo e ingenio 
tecnológico en la configuración de la ingeniería mexicana y su 
inclusión en el proyecto universitario hasta su concreción en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 

Proemio 

" (:Tt!m:'!JI05 lIlIa his(ona :J So. La L'1/il'ersida(/ 

nle:ácana {¡ue }/OC/:' 110\ 'IV I itlll 1:' ¡irIJo l 
gefll'ultJgicu. 1ie}/f! }'W Ct1.S, si. /(1. .... fI~1/e 1:'1/ 11110 

I/I/penusa fl!ndel/cúz (1 {) 1)!.(ll/i:oJ'se. (I/tlt /'f!\ 't'/u 

en lodas SI /S mWllfeslaciuJ/es /(1 menlohdw/ 
1I0ciollol ,1' por esu apellus hrura del suelu el 
I'lisro¡:o, CI/olldo al primer besu del sol ele la 
palria se cubre de rel1l/I:!VOS Y,vemas. II/U/C/US 

defrolldas, deJlol'es, de/l7llos, 1'0 esjúerle, lo 
sell l imus: Jara da se. Si I1U fiel/ e GI/[I!(.'eson:s, 

si 110 ,iene abuelos. nuestra w,ivel'sidad ¡if;'l/E' 

precursores: el gremio v el e/Ol/SO'O de la Real 
l ' POlllijicia l. 'lI il'ers idoel de ,\ lexieo .. .. 

JuslU S ie,./,u 
Septrem¡'re 22, ( y (1) 

En b. historia de b. humanidad los tipos de producción di:!tenmnaron el grado de desarrollo 
tecno lógico de cada nación. las llamadas eras de la ingeniería dentro del desarrollo capitalista 
m:lrcaron el carácter de b. formación técnica de acuerdo al es labón que cada pais ocupó dentro del 
mt:rcado mundial. De esta manera el fomento de la creati\'idad en la configuración de bit:nes 
personales y/o tecnologia de uso doméstico o industrial es tu\'o detemúnado por el car:icti:!r de 
"consumidor" o "productor" 

La configuración de la racionalidad cit:ntifica ~ ' el uso del hecho cientifico estmieron 
:lisiados de la i:! volución producti\'a hasta la maquinización mundial. la cual inició el uso cientifico 
le la máquina de vapor. La gran competencia laboral impulsó la mecanización de la manufactura \' 
originó la industrialización. está sumó al fenómeno social el fenómeno educativo: por Ull lado el 
capitalismo comercial plenamente establecido incluyó dentro de sus recursos la fuerza de trabaJo 
humana \' las tormas de dominio de la misma , resal tando en el trabajador la ignorancia del proceso 
producti\ o mediante la alienación inducida por la división de tare:lS, Por otro lado, la transición 
t.:cnológica impuls3da por el espionaje industrial \ el análi sis cientifico de los dlseiios robados 
dieron ongen a la tormacioll de un IIlgenio cientifico en grupos de trabajo organizados bajo el 
modelo alemán, CU\'O tin estructural fue la optimización productl\a 

El capitalismo perfiló, en este sentido, dos trabajadores el obrero cu\a preparacIón no 
illclu~'ó el desarrollo del trabajo intelIgente \ un segundo tr3baJ3dor cu\'a eduCGción\{(perror -.: n las 
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cienciJs llaturJlcs le permitierJ el Jcopl::!miento de: disL:iios \ J c:xist~l1[cS ..:n cOl11pkJas I11JqulllJnJS 
productivJS \ IJ producción de Iluevos diserlos que pef1nitierJn slIper:lr b compe:ténC1J presente: en 
b acumubclOn de c:lpitJI 

El trJbJJo productivo y el desarrollo de IJ creatl\ldad implican ncccsanamente unJ 
diniIlllca donde las rel::!ciones entre los instrumentos den\Jn el hecho cognitJ\o en la producción 
tecnológicJ. LJ evolución de la ciencia misma englobJ él nJclmiento de b rJcionalidad cIentífica 
en un ámbito ajeno J la productividad: sin embargo la cosmogonia fílosóficJ origll1ó el 
discernimiento 1I11electual heredando de la Grecia antiguJ un sirmúmero de le\·es fisicJS sustentJdas 
e'1 tI rJclocinio y aJcms a b experimentación 

La formaCión de recursos humanos en el desarrollo de tecnologia implicJ unJ planeJción 
IIlclu\"¡;nte de las demandJs del modo de producción domin::ll1te \. bs dC11lJIldas sociales. Así mIsmo 
Ja ciencia modernJ se sustenta en la racionalIdad Científica. mientras la producción tecnológica se 
sostiene en la producción científica: el rrabajo Inteligente requiere de un conjunto de fJctores 
racililJdores de la interJcción entre distintos grados cognitivos cuyo discernimiento confluye en la 
genc:rJclón dé nue\os conocimientos. dominio epistemológICo neceSJno en el II1di\'iduo parJ 
Jcceder JI grJdo dé t:speclalizaclón precisa para IJ IIlvestigJción \ desarrollo de tecnologiJ. 

Debido J lo Jnterior la enseñanza de ia ingcniena COblJ grJn ímponCLnciJ Este CJpitu!o 
pJrte del Jn:ilisls bctoriJI de IJ producción tecnológlc;:¡ independiente \ IJ im cstigación ingcllieril. 
desde los principIOS JflStotelicos domm;:¡ntes en I;:¡ colonia \ IJ c\olucion dc IJ m;:¡nllbctur;:¡ desde IJ 
opticJ d" los grados de saber ;:¡ristótélIcos. hastJ J;:¡ JceptJclon de la rJclonalId;:¡d cíentifícJ \ el 
tr;:¡balo inteligente IInpulsJdo por la producción tecnológlcJ. Conclll\ e COI1 él desJrrollo de b 
cnse¡]anza de la ingeniería en México plJnteando su estableCimiento y evolución desde la 
tr:lnsferencia tecnológicJ J México. fundamentando la tesIS del perfil inconcluso del ingeniero a lo 
bgo dd Siglo XX el CUJI lo capacita para tncorporJrse JI mercado dc trabalo \ lo alcJa del CJmpo 
de b il1\"t:stigJclon al desarrollarse en estructuras academicJs bJsadJs en los prInCipIOS 
epistemológicos sin una dinámica de discernimiento fill1damento de la erudición propia b 
:~speciJJ¡zJción \" proyección disclplmaria 

31. RepercuslOnc:s de la ciencia y la tecnología en los fundamentos del 
pensamiento racional, la constItución del trabajo inteligente. 

LJ CIencia \ b tecnología forman parte del glosano del ingemero. su conceptualización 
determma la dinámica que ha de seguir éste en su quehJcer cotidiano. el conJlmto epistemológico 
constitu\e la prim~Fa y b \isua!izac¡ón constnIctl\ J que implica la segundJ lo lle\aran a ser un 
simple usuano o generador de tecnología. según d c:mpel10 con el cual desJrrolle sus estudios. Aún 
cUJndo los planes curricubres fomentan el desarrollo epistemológico es la autoproblemauzaclón 
qUien lO conducira J conformarse como investigador. 
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1 1.1. La tr:¡nsposiclón del conocimiento científico en l:J. sociedad. de la ciencia :¡rislOtélIca a la 
ciencia moderna. 

Los precursores a la Ed3d Medl:¡ fueron Justlf¡cados por los distintos 
representantes de la clerical en \ erdades tcológíCJS CU\J fuente nH:: b BíbliJ. 
gran poder ..:conómico de IJ en todos los m\eles SOCiales dIO el c3rácter de 
mcuestlonJbles al de \crd3des Jse\cradas por la teologlJ. Sin el ascenso de la 
cultura ~ sus ··filosofías filtradas por el desarrollo de c::uninos \ comunicacIOnes 
del declí,t: teudaL al conctlio papal a buscJr nue\as fom13s de justiflcJclón de los 

la filosofiJ \ el metodo aristot¿lico fucron el Jl1strumento para el control de las 
prmclplOS que la humana y su enlomo tanto natural como social 

En esta de doctrinas monJcales. el método de ArIStóteles (3~"¡· 

3¿2) Y su filosofía de la naturaleza reconocer e/liSO de la razón como plinlO de apoyo de \ d 
nacimiento dI:: la filosotia escolástica 1976 13~). 1995: I 

XI se Iwhiall filrrado. ell el mlllldo criSliallo m/lchas O()IIIWlleS 

ser con;bafldas exclIlsn"amentt' COIl nl,;ulfrul de 

PU/I/(JII ell d"do. Eslo 
las creenClQS rel/glusas IIm'7fllHIO 

I.a escolástico ten¡'a es/e 
d<!sarrol/or el puder acal/U/lljo. JiOSIQ do",le dio era 
"uxilio de ILljÍler::a. las hereJws.\ las d"das··'MOREl\O. 1~"¡5 

comeudo de 
el 

La escolástica como metodo. contaba con dos eslaboní;S en su estructura didáctlca: kcrio-
La let'lio o lectura comentada de un texto \ la (/¡SplllClIiO u debate en pro o en 

contra dí; una idea. desdí; la de la concordanclJ entre la fe cnstiana la razon loglc::l 
(LARROYO. 98 La estructura denota la adaptaCión del :-tflSrotélíco a una 
asion rcduclda que menoscabó el desarrollo de Juicios y centró la dISCUSIón en un CIrculo h.:ónco 

-.:n donde las premisas del argumento tomJn lJ posición de mclusivas o exclusivas, restando 
Importancia a la \ favorecedoras de nuevos mas allá del te\to. la 
dIseCClOn dISCUrSI\a f:l\oreció la erudiCIón más que el discernimiento analítico 

de conocmm:nto más altos (\er tabla 3. 1) 
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, ..... , 

l· +balO 
10 

~ritiE Aporta rutentlJml Je la co", Sentido, 
(,uber Jd homhre '"\lInal l 

2° 

ProceJimiento por el 4Ue 'e l\1uc,lra 
nect!:,arWInenh! una tesi~ 

Non,,> . . '." i lntuicion 

70 Acen·o cid ma, alto grado Jd saber 

TABLA 3.\ GrJdos de conocimiento según Aristóteles . 

Melho 

Rc:org i.!lli/;¡~ li lll J~ la 
~..: n ~(jI .. :\011 \ 1,1 ..:0:-; .. 1 

Poi~si:,: aecian que di:'tillguc 
entre: Causü, erecto \" la co:';¡j 

Uso Je la JeJucclon para la 
pc:rleccion Oc: la cO:\Q ~. su 
e(ecto 
Silogl>l\1o 

Cua \¡(bJ", particulare' Jd 
lienttlico. rc:oruell<lmicnto oc: I 
premisa, 110 juiCIOS 1 
Opc:racionc:~ logicus I 
combillaJ", de lo:; graJos 
illteriurc:, cntre los Jivc:r:\o:\ 
sahc: rcs. 

No obstJl1le. b divulgación de la duda melodica del m¿todo Jristotélico y bs filosotbs 
c:spcciJles tJcilitaron el desarrollo de est:1s últimJs en di'·ersas ramas de IJ tísica \. Olras disciplinJs 
cicntificJs. cUyJ c:-:plicJción combinó el dogmJ cristiano y la concepción JristoteIica de IJ 
llatUfJlezJ. atribuyendo el efecto del fenómeno natural JI espirili/ de las cosas. (Tabla 32) 

Est:1 concepción describe la ciencia JristotélicJ desde la alta Edad i'vlediJ ,. hastJ el 
resquebrJj:lmiento de IJ escolas!icJ con la eferyescencia cientifica de IJ !lustración. Anstóteles 
mprimló su tílosofia organizandola en un conjunto de elementos gnoseológicos pcnneados en IJ 

dudJ metódicJ. discernimiento \. refonnulación de doctrinas establecidJs en la concepción del ser \ 
su entorno: concepto del ser y su de\·enir. reconocimiento del ser en constante mOlimiento: 
reestimación del mundo sensible. no ha\· más seres que los seres individuales: reno\ación de b. 
unidJd de b. reJlidJd en IJ idea de IJ IlJturalezJ dc la antigua cultura griega: restauración de b. 
unidJd del conocimiento. superJndo la división y separación entre razón. sentidos e inteligencia: 
sustinlción del problemJ del origen de IJ reJlidad por el de! las causas . 

LJ e:-:plicJción conceptual de Aristoteles hJcia b cie!nciJ se sostU\O en el espiritu critico a 
pJnIr del CUJI Sé: generJ nuevo conOCimiento. el blJnco de IJ perspicacia Jristo((~licJ fue b 
propuesta pbtónica en cuanto al ser ~. la naturaleza: propone Aristóteles que la Sénsibilidad eS un 
Instrumento quo: conduce al conocimiento \ no apJrece n1:1s como un obstaculo JI nusmo \ c:s 
pro:cisamente :::1 sentir humano y su anamneslS en constante movimiel1lo la genesis de su 
pensamiento ciO:!1titíco. 
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TABLA 3,2, Clasificación de los saben:s según Aristóteles de acuerdo a un criterÍo de 
tlnalldad (el para del saber) y al objeto de que cada ciencia, 

En este sentido, el saber cíentítlco nace de las aportadas por interaccIón de [a 
senslbJlidad humana \' los materiales examinados por la misma en un proceso de abstraCCIón mental 
\ una smtesis de distintos mveles o de saber con tendenCia a ser cada vez más 

",-iristótelev .'1t!lWa parl/( . .'lIiarprt'dilf!cciim pOI' 1(/.'1' malemanaL). ::;¡¡¡ndo primero 

descnhió axiomos .\ ddillici{Jlle,'~ t" preciso tas com!iciones de !tI 
cit'lIl/licu .. l,iI:10IU::NO I 

Cada ciencia pnnclplos en 
q,.e le son mahenables sólo a dicha ciencia (RAMÍREZ c., 1999 [), estas premisas detimeron sus 

de estudIO la tesIS de los mismos en a todo 
del epislcme {conJunto de axiomas), base de la modelación o dd objeto o cosa 

.\ristóteks cbsificó su conocuniento de: la naturaleza y su entorno en dl\ ersas CIencias utilIzando el 
como instrumento diferenCiaL 

En realidad el aparato clerical justltlcarse a del trabajO de Aristóteles. porque 
toda aportación al conoclmlenro y CIencia tuvo como móvil la búsqueda constante de la 

de Dios. La filosofía pnmera o metafísica como cÍencia buscada. tiene tres de 
estudio: el homhre como ente mas ccrc::mo a la humamdad. la como atributo de la 

como medio de comprenSión de la \o[untad di\ma .:n la 
presencia UI1l\crsal Esta del poder dl\ ino se en culturas aún mis anllguas como la 
babilónica \ aSIna. Grecia como gran se nutria de los territorios confonnando 
d pensamIento gnego y la SOCIedad OCCidentaL esto conlle\o a la conjunclon de los texros 
:uistotehcos \ la teona de la creación cristiana como solidas bases de la escolástica un largo 
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"Fueron lo gn't'¡;us, cumo sah¿nlOs, (111l~J/t'S II{\'¿}/{(J}"OJ/ la ('/i..'IICU/. En i{/ WJ{IXIW 

IJahilonia, en "Isiria y t'1/ Egipto. en la. ¡l/ligua India yen ( "JI/l/a la {t'C}/o/ug/Q SI! 

hahiu des(J}'rul/ac!o (!1I ocasiones (1 //JI }I/I'el de asumh,'().'iU ¿lil.;ucia: pero, pOI' lu 
(/U/:! sahemos, l/V iba acnmpafiada de J/Il1gtin S;Sfí!ma dé' explicacicm eiel/finca, 

Q/liza d ejemplo más I/olahle de esra (/JltiKIIG r('cno/agio ¡med!! verse en los lexr05 

cl/l/eijol1"es de Babilol/ia y .. Isina I/"e propol/el/ merodos de prellicelOI/ de los 
movimientos astronómicos y que, en el sIglo /JI antes de C1'1510, el'Gll fOil exactos 
COII/O los métodos I/"e por el/lOl/ces Iwhial/ sido desarrollados el/ la Grec/O de 
.--l}lstarco de Samos. Los babilollios ,v los asirios l/O daban, sin embargo, ninguna 
explicaciO/l I/all/ral de los ¡e/lon/el/os I/" e podio 1/ predec,,' 101/ dleslrame//le, Lus 
leX{05 que escrihieron para ~ ..... explica)· - el lI/undo, en Cl/a)lfo dislIJ/fUS de la 
prt'dicción de sus eventos, co}/tienen núlus eH los que t'1 orden \'islble dt' las cosas 
es arribllldo a un SISrema legaL regido, por elección arbll)'aria, por l/1I0 SOt' ll!.dad 
de dioses que persolll(icoll/ilel-zas de la lIaluraleza, .. (CROMBIE, ¡ 97-1: 2(1) 
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Es interesante mencionar que en los ni\eles evolutivos de la manufactura. la pericia 
comprende el primer y segundo grado de conocimiento, el artesanado abarca también el tercer 
grado y d oficio sólo alcanza el cuarto grado de conocimiento o pbronesis. en donde del sentir. la 
empeiria \ la tdJme como parte del conjunto anat1mesis alcanza el perfeccionamiento de la 
interacción humana para sustentar \/0 realizar un tipo particular de acción: en la cultura griega é:sta 
:lcción eS referida a la [lraxis politica: objeto educati\o de la obra aristotélica (GRUNDY, 199 UI9). 
no alcanzando la tarea producti\a, 

En tenninos competentes a esta Imestigaclón la episteme fue el domlr.lo de los prinCipios 
del objeto o cosa para reproducir a \oluntad los fenomenos inalienables de dicho objeto Sin la 
problematización de la manufactura de bienes utiles al hombre: este grado de conocimiento bajo la 
perspEctiva del sabio fonnador fue exclusiva a la aristocracia gobernante v su orientación mu\ 
alejada de la producción de bienes y tecnologia, 

Ll ciencia naciente con la ilustración se diferenció del método aristotélico principalmente 
por la proposición de Leyes Naturales representadas por modelos matematicos, Si bien se considera 
el reconocimiento de la ciencia moderna en el iluminismo francés, su origen se remonta al trabajo 
con caracteres laicos de índole sistemático siglos atrás en personajes como Roger Bacón, Francls 
Bacón. L:onardo Da Vinci. \ Galileo Galilei entre otros, 

Dentro de la historia de la ciencia actual. el origen del pensamiento abstracto marca la 
di\'isión entre las ciencias aristotélica \ la de Isaac Ne\\10n, Este origen se remonta a la ciencia 
griega antigua en la opOSición ideológica del ser \ la naturaleza de la diSCUSión de Pannemdes \ 
Her:iclito: ambos COll1cldleron en dudar de la \eracldad del sentir humano. dCJaron el conOCimiento 
del hombre 30111111301 (sentir) para dar origen al segundo grado de conocimiento (empelrla), 

En este contexto. dudar de la infonnación aportada por los sentidos del indinduo le obligan 
a des::rrollar la razón sin referirse al hecho a priori. sino en la acumulación de experiencias o 
fenómenos naturales cuyas coincidencias fonnaron los axiomas del fenómeno observable, el 
conocimiento J.Si fonna el segundo grado del saber aristotélico, La empeiria se auxilió de la 
JialéctJca entre ruonamiento inductivo v razonamiento deductl\o para establecer un postulado o 
1L~\ que posterionnente evolucionó en d episteme o cOl1Junto de axiomas que constiw\eron la 
anarnnesis del investigador antiguo 

El silogismo como II1strumento \alorativo de la \erdad en una tesis o propuesta se apo\'o en 
la propuesta aristotélica que hO\ conocemos como Lógica Filosófica. donde el mismo Aris¡ó¡eks 
detine la lógica como el Arte de Pensar Bien. En su propues¡a existen metodos de análiSIS que 
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:stabkce:n las relaciones e:ntre concepros, además de establecer reglas para las operaciones lógicas 
más complejJs que conducen a la veracidad de la tesis propuesta. 

"La lógica a purtir de .·jri.Hóleles, precisamellle, es la meladolagia del 
¡'ozonOmienlo, el Como orgal1lzar cotTeCramenle el pensamIento y el discurso pa,'Q 
oblelle/'y sislen/alizar mejores c01/ocimieIl105. "(SAl'lTONl. 1 Y93 . 2~"J . 

En este sentido la confonnación ~pisrcl11ológicJ a partir de la lógica aristot¿lica esrabkcio 
los prinCipios estmcturalcs del mérodo cientiflco tal como se: concibe 110\ en dia . Sin embargo la 
coerción de la ciencia e:scolastica limitó las Jportaciones con otros caracteres: el obje:tivo \ el laiCO 

Los lideres precursores de la ciencia actual frJccionaron los principios de la e:scolástlca \. 
c .. ·nfiguraron una clase intelectual con sólidas aportaciones útiles aún hoy en día. El propio 
Aristóteles propuso un acercamiento a la naturaleza a traves del fin del saber científico (Tabla 3.2) 
percibió la dinarnica de la Física como un ente poseedor de un espíritu en movimiento y J la 
natem:itica le asignó un carácter estatico. reconoció en esta Ciencia el caracter discrecIOnal o 
continuo de la c:mtidad. base de la posterior concepción ne\\1oniana de la matemallca lllfinitesnnal. 

De esta manera Aristóteles propuso la Física \. la Matemática como ciencias practicas. 
instmmentos de la perfección . Tal visualización orientada a los fuudamentos de la naturaleza \ su 
utilidad fue condenada, El Sínodo de París en 1210 prohibió las obras donde Aristóteles compartió 
los resultados de sus estudios de la filosofia natural (física) 

"El Si1/oc/o de eOl';s ... prohibio, asimismo las ohras de .-ll'Íslóleles '<¡ lit' /ralal1 de 
p loso/la /wlllral l' Sil' comelllanos '. E1/ I ~ 15 5e prohih,ólu leclIl/'o de I"s lrahajos 
url."lOle/icos clft Jisica y mera./isica. !HohihicllÚI r enol'ocla en ¡Ji / y 1:61" 
I MORENO. 1 YF 187) 

Posteriorn1ente Otros científicos agregaron tenninos inherentes a la ciencia moderna. Pedro 
Abelardo (1079-1 J 42) atinnó que toda verdad universal exige su resolución a partir de mOllvos 
racionales que: la ratifiquen . La racionalidad es. desde su óptica. la dialéctica entre la abstracción 
J<:I todo \. sus partes <:n busca de la perfección (\'erdad di\ina) Su aportación definió el 
reconocimiento de las categorias que sustentan una tesis con caracter moderno. Roberto Grossetete 
(1175-1253). complementó esta tesis de la racionalidad q/le conduce a la verdad. agregando que: 
sólo conducira a b \'erdad de la naturaleza cuando 105 moti\os racionales se sostengan en la 
matematlca. 

Roger Bacón (1214-1294). aseveró que el \'erdadero conocimiento debe sustentarse en la 
~xperiencia \' su demostración racional. Es el primero que \isualiza el razonamiento inducti\o como 
generador de una -t~oria o principios la repetición inducida del fenómeno para su mejor 
comprenslon. dijo qu~ podemos construir una naturaleza SI t~nemos libertad \ certidumbre. 
condiCiones que d~talla .:n la citJ. textual siguie:nte . . 4.unque concibió el fenómeno natural 5U 

reproducción planeada. no logro \isuallzar su moddación tlsico-matemjtica. 

"COII el objero de I.(IIIG/' los es/i,er::os v ImAoios del "oml,re hacia el desarrollo 
final. t:S necf!sQ/l0 dar a s/(s operaáones una dir/:'cción o pn~scripcióJ/ completa. 
La di/'ección eSIG complela c'lUlldo ell ellu conCllrrell cemdllmhre .l' Itberlad 
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Surge la cerfu/llmnr< c¡wmlo la "m:ce/GIl 1/0 cl/olldo aharca lodos 
los mudos v mediame los el/oles Pllede 10151'''''5< e/l ¡<!!lIeral 

deseamos crear. Concurren amDas condiciones cuando poseemos el 
lI<c<saI1O para lo creación de una I/G/m'alezo, 'lile se más o mellaS 

que puede Tenemos qtle in/el/far creació" de la 
procuralldo por de lemativas renovadas que lIuestra 

direcciólI OSlellte las dos propiedades ciradas, y certidllmbre. Ello nos 
llevará, fillaln/eme, a encolllrar el medio de " Roger Bocón 
(BIUNKMAt\IN,1963:108) 

l 1 

Guillermo de Ockham (1 escolástica cuando demuestra que 
la investigación filosófica en de la naturaleza del ser, sólo 

establecer una relación exclusiva con la verdad ~. que la verdad pura sólo 
ser alcanzada en tanto las filosofías (especiales) partan del estudio de la naturaleza: en otras 

afirma que verdad de la naturaleza no está en Díos, SInO en la mtSma naturaleza 
(VISALVERG11L 19(5188). 1(90265) 

"EII Oceam llegó que las doctrinas leológicas ser denw5fradas 
el'OlI, en absoluto malerla 

universales nO eran mús meras C'011ceOCI0""S 

pcnsamlelllo, As! preparo el camillo el eSllrdío COIICrelo de 
lIalflraleza V del pensamiento. " 1945: 187) 

Pedro asegura que la naturaleza una dinarnica de orden 
racional. Este especialización de la filosofía, \ estimula una nue\a 
denominación de las filosofías en ciencias concretas de la naturaleza reconOCidas 
';01110 ramas de la física. Bernardino Telesío (1509-1 que todo acercamiento a 1:1 
verdad pura debe ser en estncto apego al orden racional dictado por la naturaleza de las cosas 
(ABBAGNANO. 1995:268) 

"La naluf'uleza 

con cllal capla sien/e los tres pri1lcipios de 
calor. ji'io, v la masa sohre lo Cllal es lOS Sobre 
DIOS no es cousa de nada concreTO, sino la garanlla 
la lIalUraleza. El homnre es lfIl ser I/all/ml elllre los 

demas seres. \ en ella illlel'Z'ellóa es sula 1111 superior de desarrollo de la 
sens¡nílidad. Tall .<010 ¡lf/norlal el! el el alma dada Dios y COI! la 
Clia/ll11lcanJe/ue capla lo sonrellOl/lral. " BemardillO T deSLO. 1995) 

Galileo Galilei (1564-1642) fundó la ciencia moderna de manifiesto 
es revelada en forma directa por la experiencia \ que el razonamiento lIc\'ar el 

de la a ámbitos más allá de la circunstancia de la misma. super:1 todos los 
de conocimientos por Anstóteles :: sienta las bases del 

r.;conocIendo en la razón el Instrumento fundamental de! conocÍlmcnto científico, en donde. a partir 
dé! Nous \ la la naturaleza del hombre en su mente un fenómeno v 
r<"estructurando el mIsmo. es capaz de controlar sus efectos en un esquema intelectuaL a partIr del 
cual tal ésquema ser construido en el mundo senSIble, es deCir Galileo reconocIó el proceso 
de ::¡bstr::¡cclon \ raclOnalizaclOn obJém'a que concretar los postulados o es de: la 
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experiencia en un ente Inteligible de la mente donde confonn;:¡ una representación de la \erd;:¡d pura 
pcnnite extender I;:¡ experiencia reemplazándob en un ;:¡mbiente materIal. 

P9demos afirmar que Galilel sentó las bases del dlsel10 científico :- fue ISCiac Nc\\1on (J 6-13-
17 27) qUlcn logró su representación en el modelo matematlco 

Muchos científicos \ tllósofos en la linca del tiempo fueron demostrando la veracidad de las 
1tinnaclOnes de sus :mtecesores. Por ejemplo con la teoria heliocéntrica. Copérnico rompió con la 
teoría egocéntrica sin la expenmentación como Instrumento. sólo partió de sus obscf\'acIOnes \ 
pudo construir un modelo del movimiento terrestre \. sobr sustentado en sus conocimientos: creó un 
modelo mental de 3cuerdo a lo predicho por G3lileo. Algunos hicieron importantes trIbutos 31 
conocll11Íento. empero pocos sent3ron bases p3ra la sistematización de un método conductor a la 
tonna precisa de la \erdad representada en 3~d0l11aS o postul3dos que confíguf3sen la ciencia actual. 

Entre los hombres que construyeron la ciencia moderna encontramos a René Descartes 
( 1596-1650), él siembra la semilb científica con su "Discurso del Método". donde descríbe como se 
alcanz3 b 3utonomia de b inteligencia humana. Funda el conocimiento en la concienCia del ser con 
su "coglto ergo sum" (pienso. luego existo) \ logra explicar la mecánIca de la naturaleZ3 3 tr3\ es de 
todos sus estudiOS matemáticos y fisicos. juicios que Ne\\10n ratificó con sus modelos matemátICOS 

Finalmente la ciencia reconoce en el origen de su modernidad a Isaac Ne\\1on como padre 
d,> b misma. su método de discernimiento se acerca más a la propuesta de G3lIlco por la 
construccion mental del fenómeno a partir de principIOS de \erd:.Jd comprobable. estudioso de toda 
la cicnwl antigu3 \ b dé su tiempo. utiliz3 un método an31itico-deducti\0 con el que logr3 modebr 
·:1 mO\lmiento dé los cuerpos expomendo un sistema mecamco del mundo tanto cc:kstc: como 
(crrestrc. Con el se: corona b propuest:.J de Rober1o Grossetéte la verdad puro \ero .\lI.\lenlada ¡"n 
lino rocionalidad IllOlemOlica: Ne\\10n disello los métodos dd Calculo InfiniteslIl1al p:.Jra Jusufic:.Jr 
los fenomenos fisicos. 

Su leg3do cstableció una dll1ánuca entre los filósofos \ pensadores como Manuel Kan!. 
Da\id Hume. por mencionar algunos. Fue Auguste Comte (1798-1857) quien con su filosofia 
positi\ista m:.Jrco d OC3S0 éscobstico. SostuYO su filosofía con la Ley de los Tres Es/(/dos. L;:¡ 
e/asificaclón de las ciencios \ b Religión de lo Humonidod. Los Tres Es/(/c!o.\ represenl3n la 
c\olución de la inteligencia y el saber humano en la sociedad. 

El Eswc/o teológico (\'erdad de origen sobrenarural). representa la cienCia sustentada 
tcocr:.l!icamente. el ESlOdo Melálisico ('.-erdad en la raclOnalid:.Jd matem:itica \' la fíSica de saber 
m:Jmo,ibk) tOS b representación macabada de la naturaleza en el mundo inteligible de la 
c 'ncc:pclón m:Jtel11:ltica en base a prinCipiOS filosófiCOS En el tercer ESlOdo cienti/ico la L::\ 
¡m:\a!t:cc sobre los hechos. d3do que es esta mism3 qUien los coordin3 (RAMIREZ. 19(9) 

L3 c!osi/ic'(I(;/(Jf) de 10.1 Ciencias jerarquiza las cienCias de acuerdo a su pOSibIlidad de 
c-;pannent;:¡ción sIstcm3tlCa en la n;:¡ruralez:J. fund;:¡menta la separ3ción radical de la filosofi3 \ el 
s3ber científico en tanto no .;s una Ciencia sUjeta de las Ie\es naturales (LARROYO. 19(0573). 

Es mnegable como C\ oluclono el saber humano a partir de la problematiz3clón del ser \ la 
narur31eza. el problema de conocer la \erdad en cada epoca o marco social Ileyó :JJ Il1di\lduo a 
desarrollar habilid:.Jdes imekctuales a partir de arduos estudios. que poco a paco fueron Integrando 
la ;;:xpt::nmen13ción ~. con dio la gc:neración de nue\os conocimientos. 
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El aumento de estas habilidades son aunadas al estudio y ejercicIO del análisis partiendo de 
una necc:sidad social. La tecnologia como tal no evolucionó de la mano de la ciencia. ejemplo de 
esto es el gran desarrollador de tecnología Leunordu e/o Vinci (1452-1519) quíen no se considera 
fundador de la ciencia, Leonardo ínicio su carrera como aprendiz en el taller de Verrocchio. no 
siguió un método específico de desarrollo en sus diseños y su aprendizaje, siendo autodidactica tuvo 
como principIO su experiencia artesanal. sus trabajos muestran el gran genio técnico que se puede 
desarrollar en la experimentación y el desarrollo intelectual a partir de una dialéctica entre 
problematizaclón y conocimiento práctico. 

En concreto. el desarrollo tecnológico a lo largo. del tiempo se debe a la empeiria de una 
labor determinada: el siglo de las luces. si bien se caracteriza por la aparición y divulgación de la 
ciencia moderna y sus príncipios. no tiene una influencia radical en la primera fase de 
11 -:lustrializaclón acaeCida en Inglaterra 

Ne\\lon. como \a se mencionó. es reconocido como el Podre de lo Ciencio muderno. 
lorque fue el primero en plantear el modelo matemático a partir de la descripción del modelo físico. 
Un ejemplo muy sencillo de esto es la Segundo Ley de Newlon pora el movlmientu: "La aceleración 
de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que la prO\oca e inversamente proporcional a 
la masa que posee" 

En lenguaje matemático el término "es" equivale al signo igual "=". "directamente 
proporcional" signifíca que el término aceleración "a" y el término fuerza .y' deben aparecer uno a 
cada lado de! Igual en la posición de numerador: por otro lado el término "inversamente 
proporcional" signitica que el término masa "m" debe aparecer en el lado opuesto a la aceleración 
"a" en la posición de denominador. Sí consideramos "a" numerador. su denominador es "1". por lo 
que no es necesario escribirlo. 

Así cada expresión tiene una correspondencia matemática que va de aritmética elemental. 
como el caso anterior. a términos de mayor complejidad. Ne\\lon relacionó el lenguaje común con 
el lenguaje matematico: siendo Ne\Y1on un estudioso de la ciencia que le antecedió. descubrio en 
Aristóteles instrumentos que le permitieron conformar un método. para establecer las relaciones 
entre fenómenos y su correspondencia matemática: utilizó la lógica aristotélica para definir entre 
otras cosas las operaciones de dis}7tnción (unión de dos o más fenómenos). con/unción (intersección 
c:ntre dos o mas fenómenos), exclusión (el suceso de un fenómeno en ausencia de un segundo 
tenómeno \ \iceversa) \ la operación lógica no exclusión (la ausencia o presenCia simultanea de 
dos fenómenos). 

Los métodos que se han utilizado desde entonces no son muy diferentes: sin embargo ho\' 
e' dla existe mucha literatura que orienta al investigador novato. según e! área de su interés en un 
planteanllento esquemático que le permita discernir fácilmente entre la verdad o falsedad de su 
tesis. baJO las nonllas de la lógica aristotélica en complemenro de técl1lcas analíticas de actualidad. 
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La ciencia como m~lodo es un producto de la 
fund::m1tmtado en la particular de una 

instrumento estructurador del vínculo de la aClIvidad 
en los productos o 

humana. una estructura critica de 
utilizar el melOdo como 

de verdad o falsedad 
en estudio El método 

Existe una diferencia entre Método Científico \ d es un entoque 
dementa! del concepto que la mente del dl\ldido en dos partes un propósito \ 
el de habilidades intelectuales cSl:nciales para las lógicas Orientadas 
a elaborar de verdad o verdades clt:ntificas: la segunda éS una teoría estructural de como un 

debe contonnarst:: como mencionó antes existen autores que detallan sus propuestas en 
literatura accesible al 

La industria en sus inicIos no contó con ninguna de estás literaturas, aún la enciclopedia con 
todo el detalle descrito por los científicos de la ilustración no en fonna dirt:cta los 
rudimt:ntos nect:sanos de manufactura debido al menosprt:cio del 

Toda máquma industrial antt:rior 
diseñada empíncamenle. la misma 
la prnner:¡ mecamzación de los procesos 

epistemológicos a la 
dd mundo en la primera mitad del 

al control de vapor propuesto por \VaU tSlUvü 

de vapor no tenía un diseño de fundamento cientitíco: 
manufactureros. tuvo como bast: la y no los 

moderna 198(53). La industrialización 

fase de la industrializacIón la \iviefon los 
mundo: todos los procesos de producción inclll\'endo 

los mismos respondieron a un resultado concebido con bases Científicas en c<:ntros 
concretados en el modelo alemán de caráctt:r jerárqUICO y 

198653-5'+ ) 

Tales lD\<:stigadores no fueron de institUCiones de eduCC/cwn 
calificado de obreros que acudieron a las naturales establecidas a 

fmnces. a tin de optm1ÍZar el diseño y funcionamiento de la maquinaria mdustriaL 
se rdaciOn:! esta evolUCión del mtelectual a de las neceSIdades 

Dentro de la concepción comtiana México vivío el esrado en t:1 colonial 
C u1Ició su tr:mstormacion con de Sor Juana Inés dt: la Cruz quien 

la cOfl\t:niente separación de la cit:ncia natural de la competencia celestial. 

La etern;scencia clt:nllfica del México mt1uencia borbÓnica. expuesta en este 
pren::ullt:n1e. tit:ne un carácter dommantemente constituye la an::mmesls socio 
científica usuarí:l de los tres prImeros grados dd saber aristotélico, CU\OS instrumentos son los 
sentidos. la \ la tecknt:, las aportaciones científicas en esta dirt:cclon son 

di\ ersas Ciencias como la botanica \ astronomla entre otras, pocos fueron 
buena parte de <::Ilos fueron tradueciones obtemdas de la copia de te'..tos en 
XVIII. llevadas :tl contexto mexIcano. 

Se deCir que la aplicaCión científica t:n M~xieo trató de lIe\ar para1t:lamentt: a b 
mecamzaClOn dt: los procesos producti\os. el manufacturt:ro Impulsado por el goblt:mo 
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barbón coincldlO con la íntroducclon de maquinaria sobre lodo en la industria mlner:¡ I la 
prohferación de ct:nlros de enseñanza d¡; carácter científlco como la Academia de San Carlos I el 
Semmarlo Metálico. 

Este último fue el la enseñanza de corte CíeI111fico con 
métodos y una onentaclón a la como instrumento de la acumulación 
de capitales. prometÍ;:¡ un desarrollo industrial que de haberse Helado a cabo Se hubiese adelantado 
medlO al proceso de mdustrial COl1iO la de los países imperialistas consolidados 
entonces en un comerciaL 

El Seminario Metálico llamado el de Mmeria fue considerado corno 
la Primera CG:ia de las Ciencias en todo el cOnlinente amencano. no hubo 
siquiera en Estados Unidos. consolidado como el úmco amencano El pro\ecto 
limitado por todo él movimiento de " los obstáculos socioeconómicos del de 
anarquía en con la I las cadenas economicas 
imperios industriales un desarrollo cíentífico sostenible I J.plicable a la 
tecnologla pnrJ. la industria naCIOn¡¡1. 

No obstanlc la enseñanza de la encuentra sus r::lices Científicas <::n el de 
MlI1er.n clI\'os progr;unas de: estudio Slf\lerOn como bas;;; par:l las propuestns "duc:lti\as que se 
hicierlin hasta In consoildación de la Juansta 

3.1.2. Dmámlca del 
d<:: la edllcamjn 

técnico y la producción tecnológica. lméamientos socio industriales 

desde la técnica un producto depende de !;:¡s expectati\as me'cinicas que Se' 
llenc;n de d. ¿stas detennman las físicas. qUlmicas \ biolÓgIcas del materíal con que ha 
de construirse. confonne al proceso de lransfonnación l' manufactura que ha de sufrir tal material 
Dicho proceso no está dictado por lJ de! producto, sino por el de técnicas 
adecuadas para el de matenal seleccionado. 

en día es el producto de una e\'olucion del conocllniento 
del artcs:ll1o de un grupo SOCial que, al mtc;ractuar con otros 

cada \ez más c;nralza él acopio de recnicas 
para deri\ar en el ofício típico dd tJI!eL Los usufructos ".~uv,v=,''''JO 

la cÍentificaclón de la técmca por 
'abrica. En síntesis. lJs etapas que se Identifican en la fabril son en cuanto a las habilidades 
IlUm:mas la (BRAVERlvIAN.1987185) 

El producti\:l de la rc\olución industriaL en eSe entonces la 
ilustracÍón. <:n canto a cÍentífica. no había aicanz:ldo la labor obrera: decir. el obrero 
que laboro c:n las f:ibncas ;:¡phc:lba la pencla dd artesano I la lislón 
que se adquiría c:n él oficio sm una aplicaCión renexí\a de las k;\es nalllralt:s. 

Los IUDltes que cada fabricante obtu\o debido a los alcances tecmcos 
de sus \ la carrera producti\a impulsada por la expansión del mercado dieron 
Olro fenómeno dentro de esta aCll\ldad él <espiol1aje mdustria! 
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Podemos afinn::¡r que el espionaje industnal y la competencia producti\a dieron Origen a la 
investigación: el robo de diseños parciales o totales plantearon un problema de comprensión \ 
adaptación de la máqulI1a a los productos manufacturados de qUIen financió tal extracción, El olror'!. 
gremio se constituyó en un equipo de trabajo que incluyó el estudio de las leyes naturales y su 
aplicación práctica, por primera vez se cotizaron en fonna cOl1junt;:¡ las habilidades creativas y el 
conocimiento científico cuyo metodo desplazo el costoso metodo de ensayo y error: el trabaja 
II1tclectual aportaba nue\'os conocimientos que Il1lciaron .:1 despliegue tccnologlco 

Los estímulos económicos én el espionaje industri:li. la conclusión de bocetos Intemlll1ados... 
\ la adaptación de dlseI'ios a un problema particubr también fOllaleclc:ron al Intc:nor de la fábnca la 
competencia entre los obreros de mayor Jerarquía cognitiva. quienes adoptaron bs le\ es naturales 
1frecidas por la ilustración como medio de una mejor comprensión del fenómeno fisico en la 
manufactura, 

"ElIla l/al1lraleza, ' ,el homhre se propol/ejill"s\' los reali:a, lo q1le da 111/ sel/lido 
Q su aC!l\'idad ya Sil ohl'(1. La sociedad 1I1IntuIIG se hasa en le.\'es Imevas. dUerf}lfl!!'; 
de las le;\.'es natwnles aUlIqut:. ellas estén pre5enfes el! d proceso social. Es el 
rrahajo el qlle crea la huse n/u/erial el" la sOcl"dad, ,1' ello explica d prorreso de lu 
hisloria, Pero admlas es ell la lillea del proceso creador, Iral/sJom/Gdor, del 
hombre (;11 la sociedad. como el. fJ1 h cronologlG social y por grados \'a 
cOllocielldo" (GfUDUCL 1 %8, 12) 

Se puede dt:cir entonces que la exponente productl\a de la revolución Il1dustrial fue gracias 
al diseño de tl:CI1lCJS auspiciadas por el estudio. comprensión \ adOpClOl1 de: las Ic:\es naturales 
acociad;:¡s a la manufJctura, este hecho delinco lo que hoy conocemos como b. arunll1Istrac¡ón 
ClenliflcJ.. 

Esta nue\J opllca de la prodUCCión lIe\ó la problemauzación del taller a IJ. búsqueda de 
.ioluciones desde una macrO\ls¡ón de lodo el proceso. el estudiO de la ciencia \ su ap]¡caclon 
requIrió de un nuevo personJ.Je que dirigiera toda la operaclOn: la edllcacÍon supenor fiJe entonces 
c:l Il1strumento con el que se profesionalizó la educacIón técnica. con un perfil que separó la clase 
trJ.bajadora de la gerencia productl\a y en la historia socioeconómlca surgió elll1gemero 

ESle líder de la manufactura debió enlazar fonnas y lécnicas aparentemente aisladas e 
ll1illTIonbles en soluciones conscientes \ sistemáticas que desde el conOCimiento cientiflco 
generaron efectos útiles a la producción Il1dustnal y Jcurnub.ción de capitaL (MARX, I Y 76 3') l ) 

"La frans(ormacion que la cienclQ opera en la mallero de pensar, mejor dicho, en 
t!/ modo de planrear los prohlemas que el j¡omhre encuentra en 511 propIO enranlO, 

/lene, ¿JI los U/UntOS [iempus, WiG."; /UfT/Un: acusadas que las q!le len/a hace puco 
mas de {res S¡g/us ,:¡¡amla, con ua/lleo, adquiere el e:rpenmelllO uila L ::.IlegOrla 

deJlmfl\'U \' deJi!Jilorla para la mf)Ur comprenslOn del mWlrio"' (DuR..\.:'\" ;vI.. 
1 ~7'¡ 11-12) 

Esta dinámica c:n la t:\oluclón producu\a dIO una nueva connotaclon ;:¡1 trabajO !l1Lellgéntc: 
como bien pronostIco i\larx en su obra El Capila!. la producción Se con\"lrtlO en una acti\ Idad de 
aplicaciones sistemáticas de la CienCia natural. J la que él trabajO diana dd intelc:cto humJ.l1o \ él 



Elclllel1!Os suslanti\'os de la racionalidad 

en una din:ímlca cn;am a solo congru.:ntc con mdi\iduos 
de los efectos fíSICOS lI1ducldos la 

la clf!Jicia nu le cOs{o nada al cU¡J/lulisi(l dadu que s¡mplemt!J}!ft 
el cVJlocimienro acumulado por las ciencias jisicas. pero mas larde, el 

capilalisla organiza \' dOIa siSlemal/Cafllellle a la ciellcia, pagalldo edllcadoll 
investigaCióN, laho;-atorios, t!!C. COH f!1 

oel'leJlezc'a díreclamel/le a él o lo 
la fomIG de SOCIO!. 'lile (Ii/{es 

u la pl'odllccion y al 

En realidad un de la re\olución ingksa se la mfraestructura 
industrial con una mecanización más que de la practícidad de los ¡allen.:s, parte del que 
C'lnlU\ o él boceto de un pro\ccto concebido en térmmos científicos, La ci"ncia desde 
éntonces cad;¡ íd-:a cr\Can\ a útil al é\:ito del de admmls¡racion sobre 
la cuaí asentó su e:;tructura de crecimiento, 

El comercial concibieron al 
ambas visualizaron el trabaJo humano como 

c:n donde la administración clc:l1tifica del 
la mejor opCión, dándole un conceptual a la racIOnalidad fuerza de 

del humano que al día de hO\ conservó la dc:1 industrial 
dlferenclandolo de I::ts economías dependientes es definida en I::t cita. e\:tr:lida de la tesIS 
propu..:stn por Amunio Filio en 1929. donde proponía un modelo educatl\o c:n MéXICO 
para avanzar haCia la cientifica \' tecnológica a del desarrollo SOCial la 
naCionalidad. 

nda social en pllehlos, clwlades y nacivnes. vincH/ada a las conn:Jllellcias y 
del colecllI'u l' al arlfomal/5mo IIIdil'"/,,u!. l/U Ile",lell o 

wfulwJar /0 humwlCl, como /¡Kl:ramellle St' supone: al contrario, fu 

",{el'GIl y thgl1~/ical( ilht:,rfando/a dI! !lulos desgasfes: pites sJtlwlrG}¡!!cmlei/fí!. con 

/!/umllJ/BnloyautomQ{¡Smo. I!l ~asfo de t:IItérgu7 ,mise/dar y mental es n/tlnor 

rantufad, peJ1111lft.'!1dv oj{l\'vrJ!cHmdo una de descanso 
1I,""u'r",mera, al n/orgm de la 

Por otro lado el comerCial desarrollado en cuyas 
con los recursos naturales técnicos para la industrializacIón. y la visión 

solo les inclinaba a discernir en las fonnas de mamenc:r o crear un 
y tecnológico. vísualízaron al obrero como un tipo de materia necesaria para la 
es decir a dlfc:rc:ncía del mduslríal que compraba fuerza de 
la labor mecamca e mtelectual al cUldado y meJoranuento de la 
comercial al obrero como parte de su capital \ procuró aislarlo 

no contaban 
del proceso 

comercial 

intelectual: hle este de el que Iba la propuestCl de di\Ísión de 
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e:-.:tn:mo. pues la simplificación de tareJS del proceso productivo implicJbJ tJmbién c:I 
abJratJmiento de la fuerzJ de trabaJo. es decir del alquiler I c:-.:plotación dd obrero (GIUDUC!. 
1961UO) 

La supremacia que la coronación productiva dio al conocimiento nos lIel':l :l re:!.lizar um 
refle:-.:ión de su papel en la evolución del trabajo inteligente y de la din:imica- socioproductiva que 
este generó a lo largo del desarrollo humano l' la soclcd:ld. 

HOI' la ciencia es concebid:l como el conocimiento de l:l rcalid:ld . ..:ncabezJ l:l Jer:lrquia del 
saber en tanto 1ll0dclJ las b 'es b:lJo la mJlor precisión :ll gr:ldo de prelemr el fenómeno que define 
en forma abstr:lctJ: la unidad ciencl:l-s:lber preciso-tecnicJ-productilidad adqulI: re I alor en d 
Janor:lll1:l del c:lpitJlismo industrial. 

LJ polaridad que entre las sociedades industriales dividió a los matemáticos I naturalistas 
de bs otrJS r:lmas del saber se reflejó en los paises dependientes como el nuestro. en un 
cientificismo utópico que aceptó como verdadera ciencia sólo aquella que en b precisión 
matel11átiC:l reprodUjera a la perfección cll:llquier tenómeno natural. 

La lucha interna por desaparecer la Real y Pontificia Universidad significó para el 
c:lpitalismo embrionario de nuestra tierra la coronación de la ciencia que :lparentemente habi:l 
llel:ldo a Inglaterra a la cumbre del c:lpitalismo industriaL empero. mientras en nuestro pais se 
vivió la et:lpa de la anarquia v la lucha por la razón cientifica. en lnglaterra iniciJba el proceso de la 
cientificación de IJ mJnufJctura . 

No hubo lugar J lo largo del siglo XIX me:-.:icJno parJ el estudio de su historicidJd como 
bJse de IJ instJurJción de IJ sociedJd industrial me:-.:icam. simple y sencillamente porque IJ ciencia 
modcnlJ 110 JdmitiJ ..:1 estudio de: la sociedJd bJjo los par:imetros que la ciencia dictJba a p:lrtir dt: 
b f¡josotl:l del positilismo (SEF!. 1992: 1.5 1) ... - . -

Los gobiernos. b burguesia creciente I el capllJlismo ace:ch:lnte no lograron reconocer l:l 
ClenCI:l como un :lcervo de ciencias pecul iares. es decir no lograron acep!:lr la r:lcion:llidJd 
cientificn en t:lnlO :l la abstr:lcción del todo. neg:lI1do nsí los principios de la cienCia mism:l y 1 

inteligenci:l cre:ltiva en Mé:-.:ico. 

Los licios conjugados por todos los intereses presentes en el siglo XIX impidieron la 
conform:lción del cientifico me:-.:ic:lI1o. que se constituyó en un erudito del saber cientifico sin 
ellcontr:lr los hilos conectivos generadores de conocimientos útiles a la manufactura. producción l' 
:lcumubción de c:lpital: es decir dentro de la plusvalía cienci:l-saber preciso-tecnic:l-productivld:ld. 
solo aJc:lnzó b unld:ld en la dinámica ciencia-saber. 

El intdectual de la actividad técnica representado en la propuesta educativa de J u:irez. 
pJrticubrnlcnte en las escudas de Ingeniería l' la de Artes y Oficios. recibió una deformación 
profesionaJ conducidJ por el naturalismo ignorante altamente promOCionado por ..:1 primitivo 
c:lpitaltsmo comerci:ll dc nueStra socled:ld l' el cúmulo de intereses que el Imperialismo e:-.:tranjero 
jugó en la conforn1ación productil a dd p:lIS, 

En este sentido la din:imica Ciencia-saber necesita el esbbón trJbajo-producción-blen 
soc iaL p:lra desarrollar la capacidad de discernimiento. análisis I sintesls. propios de los juicios que 
origin:lI1 nuevos conocÍn1ientos , 
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Recordemos que. de los \'icios laborales heredados de la corona. el oficio fue restnngido 
cntre indígenas \ mestizos a aquellos parámetros que impcdian un pleno conocimiento a fin de 
ITIantener d monopolio de la produccion (SO LIS. 197023). esta sitUJcion nle prorrogada por el 
capitalismo entrante y el primitivo capitalismo comercial iniciado por la colonia ~' \igente hasta .:1 
porfiriato . 

La simplificacion de tareas taylorista en esta etapa evolutiva de la industrializacion 
mexicana nos trae a la conciencia que este método de administracion industrial. sustentado ~n la 
division del trabajo. incluyo tácitamente el aislamiento del obrero del resto de las tareas qUI:: 
completaban la manufactura del producto a fin de mantener su desconocimiento de los detalles d~ 
la producclon . 

La dimimica de la ciencia bajo esta percepcion y estímulo se quedo en el t~rcia e\olt!ti\a 
pericia-oficio-obraje preindustrial. es decir el obrero no fue capacitado con bases cientificas 
orientadas a la optimizacion de la produccion. 

El inversionista industrial en México no indujo la capacitacion cientitica porque su propia 
.:\.periéncia le Indicaba que la cientificacion dc la manufactura. por limitada que fucra nuestra 
industria. crearia d eslabon entre la fonllacion práctica del trabajador industrial ~ la formacion 
seneratriz dél trabajador IIldustnal y hubiese permitido una c:\oluclun k.::nológica dé oricntaclon 
independiente. sc:ntando las bases para una ingenieria méxicana 

Los estancamientos cognitivo y producti\o que dieron origen al espionaje industrial én 
Inglaterra e\.lstieron en México a partir de las logias introducidas por Inglaterra desde la colonia \ 
hasta las priml::ras décadas del siglo XX. no obstante. ni antes de la IndePéndencia ni durante el 
siglo XIX hubo un organismo o institución que emulara la creación de grupos de in\'estigaclón 
cic:ntifica orientada al desarrollo industrial. como se diera en la isla británica , 

Se concibió la educaclon superior como la precursora de la profesionalización de la ciencia. 
buscando siempre la acumulación de capital desde la actividad industrial. Pero no sería el capitalista 
quien cJérciera la labor. sino un trabaJador. cuya habilidad laboral fl.H:se el uso intelIgente de todos 
los recursos disponibles entre mano de obra. materia prima \. maquinaria . 

Por tanto. la educacion superior resurgia con la filosofía dd positivismo tratando de 
.:quiparar la mecanización européa d.::1 siglo XIX con d pro\ecto modernizador de juarez \ Diaz. 

_ -:ncabezando con d ingeniero la aristocracia intdectual. Sin embargo. en nuestra hIstoricidad aún 
110 éstaban presentes las condiciones socioeconomicas que completaran la jérarquiJ del profesional 
de la ciencia aplicada que dio origen a la re\'OluclOn ciéntiflco - técnológica en Europa, 

En nuestro conte\.to se iniciaba recien la conversión dd anesano en obrero dado que la 
II1dustrializ:lción :luspici:lda por el alamanismo no fue consumada: én d otro e:xtremo de la jerarquía 
dd conocimiento se pro\'ectó el nuevo profesional de la sociedad industrial sin la base teórico
práctica que se dc:sarrolló en los paises con industrias independientes: ciertamente la educoción 
.\ lIpenor iniciaba una nueva etapa en el México independiente ~ ' su primer gran logro pretendió Sé[ 

él ingeniero me:xicano. pero en b concepción cienrifícista no est\J\·o inclUido el proceso del 
conocimiento en su desarrollo histórico. por tanto l:l infraestructura que debió albergar la génesis 
del nue\'o profesional de la tecnica estaba incomplet:l. el conocimiento superior que se esper:lba Sé 

CU:lJó en un conocimiento tecl1lco ddiciente (OLIVARES. 1 9 \)02~ l. El C:lracter del trabajO en la 
sociedad me:xic:lna conformo. dentro de la transformación del modo de producción. un:l cultura 
k Qor:ll labr:ld:l en las diferentes fases que \'i\ió nuestr:l economl:l T :lles tGses definen el desarrollo 
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de un capitalismo peculiar sustentado en la ignorancia y falta de visión producti\a \ comercial que 
mantuvo estancado el ingenio rccnológico dcl mexic~mo (SEMO. 199130). 

Es sabido que la industria minera fue centro de la atención de la corona. quien para su mejor 
explotación traia los adelantos europeos en tecnologia \ conocimiento del laboreo: pero nuestros 
peculiares terrenos contrastaron las más de las \eces con lo traldo. pues su diseño fue configurado 
d : acuerdo al sut::lo europeo. 

La historia de una España dominada por los moros trajo españoles con siete sIglos de falta 
le visión ·empresarial: emprendedores en cuanto a explotación se refiere. pero como cualqlller grupo 
conquistador en donde t::s el interes monopolizador el que domina sobre el trabajO inteligente. 
ignoraron todo factor de desarrollo comercial o tecnológico con IJ falta de metas orit::ntadas a 
cualquier tipo dt:: progreso que no fuese irunediato. 

El mestizo heredó, asi. una deficiente cultura laboral ~. una visión empresarial lirnitada al 
comercio y no a la producción. La importancia del trabajO durante la colonia fue primordial pues 
todo español que irunigraba era traído por sus habilidades artesanales con la promesa de una riqueza 
que en España nunca tendría. La delegación laboral. como se mencionó. siempre estu\o orientJda a 
mantener el monopolio comercial espaiiol. pero la base de funcionamiento de la economia del 
\'irremato fue el trabajO de las diferentes castas. 

"Los espO/loles 110 lraell capirales lIi medios de prodl/ccióll. La li//lea /I/ellle 
e.nslellle es el "'abajo y el prodllclo excedel/le de las coml/I/idades. El papel 
hislOl1'cU de /a encomienda es precisamenre es/e: /a (rall.~/(/,.el1('ia de r.1XCeclenle 
producido en las coml/nidades a la esrancia. la hacienda, el obra/e. /u n/II/({, el 
¡l/gel/lO. ele. ··¡SE1vIO. 1991 29· 1[)) 

En este panorama la transición de la técnica artesanal a la producción de tecnologia no se 
llevó a cabo. El modo de producción. si bien nunca fue puro en esencia (CARDOSO. 198036). 
evolucionó de un esbozo feudal a un capitalismo dependiente de tipo comercial. siempre baJO el 
auspicio de la expansión imperialista de Estados Unidos. Inglaterra. FrJncia ~. en menor medida 
.-\lemania \ otras naciones europeas (CECEÑA. 1991'12) 

"Tanlo en tiempos _v lugares de abundancia en mallo de obra, como en otros de 
escasez el/ el/a (finales del 511'10 XI '1.\' siglo.\'I '/1) SI/S labores 5011 cOl/cel/lradas y 
mallipl/ladas como ,,-abajas serVIles v !tasia cOI1'eas. Es decir. la pl/Illa de lallza 
del 'seglll/do mereal/ulismo . -el moh,lwn'o- ql/edo e",bolada el/ IOdos aql/el/os 
redllCfo5 dvnde el rlIl!rcado moneruriu lilt! desconocu/o o ele pobre circulación. 
Sala/70s y se,,./cius inrenlOs mf:'didos ~n dinero rl:'Su/fGball haj/simus y de mef'U 
Sl/hSISft'IlC/Q .. la p¿rslsrellclll de u /es cUlUhciu /les ... rr::d llJo la propIa r.!\'o/¡Icioll de 
TIIe/'cal/lllismoTllexicallo··I.L';GI_~TI.LA 1'.1 .<J2 l 

La comprensión de nuestra sociedad dentro del ámbito tecnológico implica un JnJltsis 
conceptual de las \ariables que engloban el trabajO humano \ la producción manufacturera én él 
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)roceso de industrializacion y 1110d¡;mIZ;¡CIÓn dI:: 11Ui:Stro como \ ;.uiubks que: :lrtlculall la 
profesionaliz:¡ciól1 dI:: la actl\ldad técnica median[\; la Instauración i:stnlctural de mstitllcionés de 
edllGacujn superior que no superaron los conflictos hasta bien entrado el siglo XX. 

La ciencia rccién descubierta en la transIción colonial y el hberalismo economlCO entabló 
una dinámica entre la manufactura tradicional. las fuerzas extemus e mtemas y la 
conformaCIón del nuc:stra nación. Cada uno de los 
mclependlt:ntles visualizó la industriahzación desdc su historia. cad;¡ corriente. en medio dé la 

re:conoció que la industnalizaclón de recursos humunos 

creClflHenlo 

/fna red di! 

la ¿poca de ca/unia,' lu care}j(j{J de 
de IrGIISpOl1e.· mallo de ohm l/U calíjicwlii\· de naJa 

de tola agricultura qu.e pm!rera Cl Far 

Lucas Alam:in solUCIOnó 
1991· 140). promocionó la 
en tabricus lipa europeo, iniciando así la 
condiciones no permltieron pagar los altos 
deficiemt:: los trabujadores. muchos 
mecaniz:¡c¡on de la textll. 

cOl'l'espO!/{/¡ellle I SOLlS. I ')~ I :36) 

el problt:ma del CJpltul con el Banco dt.:l ¡\lio (SEFl. 
que transformarían las industrius tradicionales 

mecunízaclón del país. pero económicamente [as 
intereses comprometidos y la industrial!zación fue 
y mestizos pobres. tenian una natural résistenc¡a a la 

demasiado lenta resaltó la m:cesldad de 
::J.dies!r;¡miemo en urtes mt.:cJ.nicas. pero no existía una infrat.:structuru educatl\J 111 los mt.:dios 
económicos y filosóficos para eS!Jblecerla: además se \isuallz::J.ba emonces la neceSidad de una 
formación técnica con bases científicas. pero la guerra de es!anco el Semmario 
[\.1etálico. b AC::J.demia de San Carlos la Escuela de ArteS \ Oficios. sólo sobre\·ívieron 
p::J.rcialmeme I::J. Escuela Milit::J.r Escuela de Medicina. 

Fue necesario un de educaCión básica en la clenciu. pero los consermdores 
~tlfrent::J.ron c:1 dI;) construir la 1l1lC\::J. CienCia por encimu de la Reul \ Ponntlcla 
Uni\ersidad de Mexico. No hubo fondos. pero nue\amenté: los desd" l;:¡ 
capitalismo industrial f;:¡ctlitaron el Sistema lancustena.IlO: 1:1 eSperJIlZa del 
que el pueblo recibiera ;;:ducaclón desde la cuna de la r;;:\oluclOn industrial. pero lus ínténcíones del 
sistema fuaon un discreto mduslrial a ];:¡ usanza inglesa. solo accedIeron a esta enseñanza 
quienes podlan los de los artesanos supervi\·ientes al desastre bélico. con horano muy 
com·enÍente (~ a 12 a.m. v 3 a 5 p.m.) para que el chico no deSCUidase su labor de c:n 
t;:¡Ikr fumIliur. 
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En el pasado. se enfrentaron dos mundos el y el occidental heredando a 
,"kxico un perfil de sociedad servil con una crcatl\ idad por no decir nul::!. En el 
XIX dos tipos de capit;;tlismo luchaban entre si. por un lado el primitivo capitalismo comercial 
e. p::l!101 (ortalecido desde la mitad del XVIII \' por otro lado el capitalismo industrial 
de lngl:uerr::1 \' Esudos Unidos en el seno de una nación ansiosa por nacer a la verdadera libertad 

Un;:¡ libertad por 1::1 Ilustracion mmersCl .::n ltterCltura filosófica creada por 
pero que .:n lo implicito \ en nUt:stro contexto se rcfena ::1 

dd slstcm;:¡ social dt: la Nuc\a la desap::1riclÓIl de las ::1taduras 

para bs potencIas industriales: la libertad de las 
materias herederos de las abundantes tierras factibles de cultivo \ 
explotación minera para venderlas al postor \' así obtt:ner "dinero" que nunca hubo antes en 
un sistema t:conómico de intercambiO en \' senlClOS (LAG liN1LLA. 1978(2): Pero sobre 
todo, el mexicano lIbre para la Il1dustna un humano de nlU\' baJO costo 
debIdo a su 

y tal 

"Antes que CIIG:lCJl¡::er Ofra 

parle que 
aumeuro de 
prmw para 

la pone vÍl'a del capital, la 
prod"ce al cap¡lCJl fOlal su 

que liada la meteria 

qU(; ganaron l:1s fuerzas consen'adoras, con 
comerCial que defendieron los distintos 

pues nuestra historia oficial no acepta 
todas sus defiCiencias admll1lstrati\as \ el capitalismo 

no que se el encadenamiento 
en que se tu\O la creatiVIdad en este 1:1 practlca colonial de salanos no SIllO 

hasta la integración de obreros \ extr:1nJeros hacia el fenecimlento de! de Diaz. 

"Cualldo 1(/ SaciólI ,I/e.tlcana deJÓ de ser La .\'lIeva Espatla, 110 dejo de ser por 
eso caloll/ol: el gohiemo de la (económica v 

socta/) jile la misma" J"sto 1991, 

La transformacion del proceso de en este comexto mcierto de mecamzación de la 
n'anuractura meXicana, tuYO en los distintos independIentes buenos intentos de 

la manutbctura. 

En lo. historia del en México. aparecen términos como e! adIestramiento, 
;:;nseñanz::1, pero en cada elo.pa de nuestra hIstOrIcidad. las políticas en cu:mto a 

educaclon \ dieron distInto uso a cada t~rmino, de manera que bs habIlIdades técnicas 
imClaron una concepClOn notable en el éncuentro de las dos culturas \ su desarrollo laboraL 

Esto es porque en tIempo \ cultura mediante la capacitación : el desarrollo. el 
orden social enfrenta sus acruales \ futuros contando sólo con cada hombre de su 
estructura social. la économia dictó en su momento las formas en que se llevó a cabo la tarea 
educativa onentada a tormar un de habilidades en el indl\1duo de a cuerdo a su funCión 
social 
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En si, denlro de las sociedades antiguas. no se concibió un proceso fonna! de enseñanza 
para el \'a que el conocllniento se transmitia de a los mas diestros 

qUienes habían de succderle en la realizaCión de las tareas que el oficIO 

Por entre los aztecas existieron instituciones conocidas como para la 
clase media Calmecac. para la aristocracia: ambas instituciones fueron centros de entrenamiento 
en artes militares. el y la laboral \ el En la colonia se 
combinan ambas culturas el mismo método de enseñanza entre pero se empieza 
a orientar la hacía una gremial que nunca Igualó el gremio europeo, 

El sistema de oficiales y maestros se estandariza en los marcos 
e:,rablecidos para cada casta, La y supervisión a cargo del maestro 
herramientas de la materia prima. ofrecía al aprendiZ como única paga cmmd:l \' 
la promesa muchas leces incumplida de que, al aprender un oficio. tendría día lo. 
le una I\:Z adquiridos los conocimientos necesarios. recibiendo una p:lga por su 
~ sólo sí Jscendb J orlclal, 

"'Dwnnfe la epoca co/amal. Los Cartas de Indios' establecen ¡!tnerstJs 

ordenanzas que rendían a apoyar aCln'¡dacles laboral!!s. cumo lo 
I¡barad de los jóvenes para [rabajar mll/lllm?Omenle ell obrajes, ,/ei.ólII/o/,es 
libre arbilrio aprellder el oficio" (VAZQUEZ G, i 997) 

El ocaso de la gloria española permitió ascensos en la c:lden:l laboral de acm:rdo a las castas 
I los b.:nd'ícios económicos (sobomos) que el imeres:ldo ofrecia a los representantes del 

en la colonia (VERNO'!. 1963:49), Por esta situación para el XVIII aparecieron 
artesanos que empleaban a otros artesanos que por razón hubiesen libres 
de patrón y por tanto carecian de medio de subsistenCia: si este indiliduo no ser conSiderado 

como oficial asalariado y según sus habilidades tecnicas a su vez tener 
aprendices. cm'os beneficios y gastos eran absorbidos por el artesano 

El sistcm:l de :lprendices. que también el 
XX, aun .;:n nuestro existiendo. sobre 

ciudad.;:s aunque el fenómeno "'-!CJU~lHLaUUl esta por dcsaparecerlo de nuestro 

hasta el 
dIO bs 

La semi<::scla\ itud \ de la colorua permanecieron durante mucho tiempo y sólo 
radicalmente al término de la Revolución Mexicana, tiempo en que se el 

estancamiento dd proceso que frenó la mdustrialización nacionaL miciada con la modemización 
Juárez y suslent:ld:l en b del artesano \ Jornalero Las cadenas sociales 

qUe manteman :ltada la fuerza de trabajO se liberaron y se coronó el sindicalismo mexicano. 

El arte \ oficio como dialéctica de la manufactura tradicional entre maestros \ aprendices 
tu\'O una <:::\ten~a histórica: no obstame, decayó con la modernIzación de ¡a tranSición 
t: 'tre los XIX l' XX. la tr:lnsferencla tecnológica iniciada en el gobierno hispano-barban, 
resaltada en el prol'ect~ alamanista y consolidad:l en el porfinato, El taller ;¡rtes:lnal gradualmente 

conforme se abarataron los productos manufacturados Industrialmente I d oficiaL que 
'Jasó a ser cap:ltaz en b fabnca. reqlllno de conocimientos tecnicos m6.s especificas: cuando estos 
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no pudieron ser satisfechos con las l1J.bilidades mecánicas de manufactura sustentadas en el 
empirismo y la enseñanza de rudimentos técnicos como la aritmética y geometría propias de los 
oficiales. se hizo necesario un nuevo trabajador. el cual ni ese capaz de realizar trabajO inteligente, 
e, decir que fuese capaz de seguir un proceso manufacturero y mejorarlo a partir del conocimiento 
pr:1ctico y la erudición en las leyes naturales . Es por ello que desde la época de Ju:1rez. la industria 
extranjera apoyada en las deudas adquiridas por el país inició su establecimiento en México \ la 
)bra educati\'a iniciada en el juarismo \. consolidada en el portiriato planteó y desarrolló la 
t:nseñanza de la ingt:nit:ría a fin de satisfacer la demanda profesioilal 

Esta nue\a profesión. como fiel representante de la cienCia aplicada: sólo podia ser inclUida 
en la nueva elite del capitalismo industrial (en IVkxico sólo llego a ser comercial \' dependie:ntc) 
símbolo de la aristocracia del 1110demismo. El intelecto no sería más el bufón de las cortes. sino el 
instrumento creador de t¿coicas y tecnología al ser"icio de la acumulación de capital 

Desdichadamente tantos siglos de dependencia \' tanta presión de los imperios capitalistas 
extranjeros mantuvieron a la ingeniería en el nivel de servicios y pocas han sido las muestras de una 
ingt:nieria mexicana realmente creativa y autónoma. 

"La comperirividad l/acial/al se mide <11 r"'7IIilloS re/aril'os por la habilidad de 111'" 

nacian para producir, distrihuir y ofrecer se/1l fcios en el m~rcado inft'l7Iacimwl, 

en comperellcia por arras, v hacerlo de ral mOliera 'lile se refleje ell el I/ivel de 
I'ida de SIIS habifal/res.. . El ser comperirivo implica el ser capaz de "r¡{izar los 
I'eClfl'.f'OS de 101 pais. y cuando hablamos de 'vocación industrial' de l/l/a Ilación 
1105 referimos precisamen fe a ese aprovechamiento de recursos y en f!special 01 

rmdim;ellro ele los reClinas hllmallOs.. ".(LEON GARZA. I 'l87: I~ 1) 

Solo en las últimas decadas del siglo XX. el rápido despunte te:cnológico ha pe:n11ltido 
aportaciones importantes en el campo dé la bioingeniería. otros campos como las comunicaciones 
mantienen el ritmo global gracias a la importación de tecnología . 

La ~nseñanza superior adquíere en los albores del siglo XXI la nt:cesidad de plante:ar 
propuestas que desarrollen la creatívidad profesional. pero no puede estancarse en los altos estudios 
a los que: accede un mínimo porcentaJe de la población. Debe trabajar conjuntamente con c:l sistema 
e:ducati\o nacional para que verdaderamente el indi\'iduo tenga una [onnación científica cuyo fondo 
se:a la continua experiencia en el quehacer diario en el aula. 

3.2. Confección de la modernidad en México: La génesis de la enseñanza 
de Lngemería y su inserc¡ón en el proyecto de UniverSidad Nacional 
hasta la conquIsta de la Autonomía Universitaria, 

El proceso de: modernización inicia con la transferencia tecnológica que originó la creJción 
de instituciones de corte cientifico de las que sobresalió el Seminario Met:ilico. su e\olución hasta 
la Facultad de Ingeniaia estuvo inmerso c:n acontecimientos de fondo económico \ polítiCO que 
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detc:rmin::¡ron él plan curricular p::¡r::¡ sattsfacer la demanda d..: un sistema t..:cnocranco qUé no 
un dlésarrollo sustentable en una autónoma \ al a 

un mercado laboral hoy msuficiente, 

La gran desventaja en la radica en la conformación de una mdustría 
predominantemente maquiladora que mherentemente no fomenta la investigación de la 
nacional \' que en el marco de la autonomía universitaria proYecta la producción mecánic::¡ a 
Jutomatízación productiva que confluye en j::¡ masificación de b edllcoClón superiur dd ár<:J 
h,:cnica con b. Facultad de \ d estancamiento de l:t Imestigación tecnologic:t ClI\O 

es paralelo al siglo XXI, 

Pilarlés dc I;:¡ industria mexic:lI1a en el 
h;:¡sta su pro\<,:cción en las institUCIOnes 
e:ducación dlé masas, 

re\olucion:uio de la enseñanza t,:clllca 
en la cumbre: dd dé 

Debemos nuestro nacimiento a la cienCia moderna al fomento que la difusión 
de los borbones inició en demand:1s económicas baJO los principIOS racionales. c:I 
liber:1lismo económico y [a creciente industria impulsaron desde la VISión fr::mcesa la 
inserción de la cienCia y la mecanización a territono :1Z1eca: la primera tu\'o eXlto :11 
-:ontrabando de literatura cientítica , la industri::lllzacion en cambiO fue mu\ lenta por el cuasi nulo 
tluJo de capital: el instrumento o célula de creCimiento que Idearon los franceses fiJe el Semmario 
Metalico cOnlrolado por el Real Tribunal de Minería, el cual no prosperó debido a la guerra \' sus 
cr)J1seCUenCla5, 

El pnmer ¡nlemo de industrialización fue obstaculizado por las propuestas contradictorias 
del moddo de país a construir y seno político en que debía darse, Por un Lado Lorenzo de 
la\:1b. de: fuerte mfluencia. por el proceso segUIdo en A,merica del Norte. pero 
no cOnlempbba que la industrial que iniCIaba ese país mucho tema que ,er con los 

'''e'~''Y~ sus habilidades tecl1lcas y conOClmlenlOS científicos en Za\ala 
propuso la de aduanas ¡nlenores. diezmos \' fueros mutiles, Consideraba que el 
naCIOnal estaba contenido en la a las Ideas de Adam SmÍlh que decía 
que la riqueza de las Ilaciones estaba de metales también la 
búsqueda del equilibrio en el intercambio de di\ ersos bienes de manufactura 
grandes volúmenes de oro dd tnteque. Fundamentó de esta forma el librecambismo de las 
doctrlnas económicas de moda, 

Paralelamcntt;: don Lucas Alamán identificó los intereses de los industriales en la amistad 
dd lid<:r de la industria textiL don Esteban de .A,.ntuñano. ) trato de hennanar dichos intereses COIl 

los del palS dentro del concepto de un liberalismo consef\ador constn.ado en una c:stntctura 
iMperial. que la rechazo, 

un::¡ Banco del A\io \' la menoscabada indusrna 
'extiL pero la falta de de los industriales mexicanos !levo <:!ste proyecto al fr:tcaso. sin 

su intento fue la extensión de la mec:1!1lzacion mexicana que se mu\ bre\cmente 
dlé Mmería. esta etapa de la mecal1lzacion en la indusma textil tr:1eria como 
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consecuencia el movimiento obrero \ su trascendencia al de la clase obrera mexic::ma con 
de mano de obra caliticada y la 

(SABATO. 19~6o-1"¡) 

lrs mártires de Río blanco, ademis de evidenciar la c;¡rcncia 
necesaria alienación social para mantener el control de la 
AntuÍ'¡ano, con más visión manufacturera que don Luc;¡s. pero de débil formación académica hizo 
'ma propuesta d..:: onent;¡da a facilitar su industrializaCión 

5010 los ,S!.endarme,'· muy peu; sin litero ,l.-' hien 
de J05 c(JJegws de por ]fJ m}os, () 

nwdw el numei'O de sus esfwhonll:!s: fa !!xllllcio¡¡ de hH conwwdmles 
"''''VIO'''' de homhres l' lo dismmucl(m de las redllcción dd cll'I'O 

(j lina tercera parte, l ,J!lIbien /,'·')plf;.:rta ¡¡h¿rIod de elllru,'),", al iKllul que 
en Roma. lo pracrlC') Je.\lIcn.\fv· /(1 CUIVlli::iJCIOn CO// Europeus, y /0 

de m'lO con los humes dI! manos )'lJJ/t'l"¡(íS I(J,\ 
tropical 

slIma: la base 

La gran crisis económic;¡ que se con la estadounidense \ el cierre dd 
comercio legal t:n los puertos incn:mcntc él ccntr:lbando e hizo qu~ industriaks sobre\'!\ I"mes a 
las gl'err:;¡s y la catástrofe financiera formaran un frente demandante con mIras a 
mercado. interno sobre todo, está guerra afectó en un inIcio la industria textil 
;ontrabando que fa\oreció pronto alcanzó a los industriales de GuadalaJara que se 
manufacturar los algodoneros con calidad de export::lclón. Tanto Puebb como jalisco 
exigieron una absoluta del paso de productos de su competencia como la hIlaza \ manta 
de uso común, a tin de e\i!::lr el cIerre de sus fábricas (GARZA. 1l)~575l: si este ciare se: hubi"se 
dado todo \ dt: IIldustria mécamzada habna sobre\! \ ma la 
;¡rtesanal como fuente: o hubíest:l1 entr;¡do lleno los textiles :;¡ cubrir c1mcrcado. 

textiles al 
México: las condiCIOnes financieras de las arcas 
apropiado en las aduan;¡s. Fue necesario contrariar 

de 
UUU\.IUCI~ c:n 

Manuel d..:: renombrado industrial \ don GUllIernio Prieto. r..:conocldo cuando :;¡l 
fin fueron derrumb;¡das todas las prohibiciones presentes e:n el último tercio del XI..\. pése ;¡ 
que se dieron sin un:;¡ intencíonalidad de de las 'artes industnales' presentes entonces. la 
gran mecanización iniciada con la apertura del mercado. estas . artes ll1dustriaks' dé los 
talleres artesanales. muchas veces domésticos. a los ;¡mbientes fabnles instaurados por los acuerdos 
de comercio extcnor por Juirez \ D¡Jz. la mano de obra la constit1weron los artesanos 
.¡rruinados por la falta de materia prima ocasIOnad;¡ por la cnsis prohibitiva y el estancamiento del 
mercado ademas. I;¡ des;¡mort¡zacion b¡ent:s fa\orecio también la oft:rta de 'manos 
hbres' característlcJ pre\la J b instJumclon dd \ el cambio radical del taller por la 
t:ibnca I 19i17 il3) 

.oc unto e5~ munopoliu se hasaha en la ad(/uisfcio;¡ de cosro'tQ los 
x,ramles estuhlectnuenlOs. o/ Igual (tUl! eil hahían u/u 
peqlle,)os, cot1\'frJiemlo a sus dut!)IVS en jonIO/eros. ConsecuentemenTe, 

cada adelamo {"CIIICO hoh/o ¡do ucasiollalldu 111'" remlllel';lI. porq/le la 
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concenrrOCi()!l de. 1(1 /fulllstrw en pucos mUlIus J!(lbiu Ullf1/¡;'II!ado la deslglloldw! de. 
las ¡"rlll/las" (UÜNZALEZ. 1983.175) 
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Las politiCJS industriJles del siglo XIX. tales como la creación del Banco del A\ío y IJ 
prohibición de importaciones, fecundó en el contexto sociJl dd iLberalismo económico la formación 
de la clase trabjadora en el obraje. dt: tal manera qm: pma la restauración de la república eXIstíJn 
mas de once mil obreros tan sólo en la ll1dustrIa textil, el proceso de modemlzJción fomentado en 
el podiriJto con la transferencia tecnológica elevó a novecientos ¡mi J la población obrera en el 
ramo minero. artesanal e industrIal. 

La población planteaba una serie de senicios \' bienes que debían ser satisfechos \' que 
constituían un mercado Interno. pero parJ impulsar la economía. las ramas industriales er:lll 
impulsadas por la eiLte sOClal \' gubemJmental que deseaban rt:stablecer el mercado extemo 

Ll gestación del capitalismo e industfla meXICJnos se desarrolló c:n el penodo fronterizo de 
la Rc\olución la poblacíón urbana azuzada por la p~quei¡a \ podt:roSJ burgul:si;:¡ se sometió a una 
sene de: transforrnJclol1l.;S laborales requendas por b socicdJd olrgúquica \ sus modc:los SOCIJleS 
Ei país soberano e Illmaduro fue obl igJdo a adoptar la pJZ b::lJo el r~g1l11:;;n autoritario de Porfino 
Diaz. qUIen se Justiticó :mlé la opInión extrJnjcrJ, supuesta abogJda de la demOCrJCla. 

'To recibi el gobiemo de mallos de 1111 e;'ercllo \'iclorioso el/ 11110 epoca ell qlle el 
pl/ehlo esruba dividido .... 'fallo de preparacio/l para el e;'ercicio de los principias 
extremos del gobierno democrafico. Haber arroJado sohre las mn5:QS loda /0 

respo/lsab¡/idad del gobiemo de 11110 sola vez hllbiera prodllcido calldieio/les 4/1e 

podrlOl! haber desacredirndo la ca1lsa de la democracia .... /Iosolros g/lardan/as ¡as 
furmos del gobiema repllb/¡callo V demacrállca. De(elldimos la 1,'01';0 .1' 1" 
manlm'lnlQS l1lfQcta. Pero adoptamos 11110 acrifud pafrIarcal en la adnllilislraócm 
real de los aswIlos nacionales, gHlando y restringiendo las rendenc/Os populares, 
con enfera fe en que la paz forzada pe!7l1iliria Q la edrlcación. la industria y al 
comerCIo desel/volver los elemel/los de eslahihdad y 11111011 .. los prillclpios de la 
deTHocracia no han arraigado projill1damenfe en nlle:Hro puehlo: el lJu.Il\'iduo 
mexicano cumo regla piensa mucho acerca de SIIS prupiOs derechos ... pero 110 

<lcerca de SIlS dehaes" Par/il'!o Diaz (BAl.e'..,,!,!,. : 'l~0 q; ) 

Para nUestro país el evento mas imponante de índole sociopolitico dd siglo XX fue la 
Re\'olución de I q I O. se gestó en el hambre de dos estratos sociJles la des protegida masa popular 
II1satlsfecha en sus necesidades más elementales y la ellle de los herederos de la economia \ poder 
de la colonia. hJmbrienta del gJrbo y riqueza de una monarquía que "los explotó" SIl1 tornarlos en 
cuentJ: entre 1854 \ 1880 la lucha de clases \' poder sentaron las bases para la tranSICIón rumbo al 
capllalrsmo dependiente. afianZJdo en el portlriaw (OLIVARES. 1990 30) 

Orden y Progreso. inSIgnia positiústa del r~gil1len de Porfirio Díaz. protegió un período de 
represión al grueso dd pueblo en estado de desamparo y solo pCI111itió a la incipIente burguesía una 
endeble intervención en asuntos de la vida pública. Los albores del siglo XX muestran de esta 
manera una paralización de la mamfestJción y fomento de la cultura. negando meluso la educación 
.:lemental como una cuestión de clase. 

La paralizaCión del desarrollo cultural ImpliCO el estancamiento del desarrollo económico 
ongrnado en la di\lsion \\slonJría de dos corrientes' la "liberadorJ" \' "con sen adora' latenres a lo 
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lárgo del siglo XIX, Cu\OS intereses confluian en un factor la deficiente economi:l prO\ocada por el 
movimiento de mdependencia y los contlictos mtemos por la lucha de poder, de esta forma se hizo 
necesario un replante:lmlento general de las condiciones socioeconómic:ls. 

En el aspecto productivo las políticas expanslOnistas externas. afecta ron necesariamente el 
contexto nacional . En el último cuarto del siglo XIX paises mas desarrollados como Estados 
Unidos. Inglaterra. FranCIa y Alemania estaban alcanzado la etapa del capitalismo monopolista \ . 
en su perspecti\ a. ¡vléxico constituia un pais consumidor ~. prO\ccdor de materias primas . Porfirio 
Diaz. en su cOlltmuo temor de perder ante una II1vasión. otorgó conceslom:s de di fcrente indole a 
estos gobiernos . 

"/os proposiros expal/s/OI/islas de los mOl/opohos úllemaciol/ales mCUl/lrarUI/ 
cOl/diciol/es propicios dl//"OlIIe elgobiemo del gel/eral Diaz. por la e.<labihdad ql/e 
se hahía logrado v por /0 po!ilica ¡al'orable a las il/versiol/es eXlrallje/"Os '1l/e 
adoplo dicho gobiemo" (CECEÑA. I ~~ ISO) 

La dependencia económIca. originada \. ampliamente fomentada bajo cl dominio español. 
encuentra en esta etapa de progreso dos testimonios irrefutables. ia orientación de la inversión 
;xtranjera y la pro\'ección de la economia nacional hacia el exterior. Las II1\CrSIOneS 
norteamericana e inglesa \"Íncularon las mdustrias mmera. agriculrura de exportación \ ferrocarriles 
al mercado mundial mediante una negociaCIón previa con el Estado mexicano del grado de 
dependencia que adoptaria el país en tales convenios (CARDOSO. 1980:285) Francia. por otra 
parte. compartió el poder sobre la industria . la banca \. el comercio internos. confabulando con las 
politicas economicas del estado. la :lcumulación del capital en una elite monopolista . 

" La c1esarnorf/zacion ele la rit"Ta 110 logro CUllverf/rse en d capitul v/1glJ/ario pura 
el desarrollo de la il/dl/slria . Si"'io p(lm forlalecer el sector lalijillldisto de la 
clase d07l//lIallle. He ahí 11//0 de los K/"OlIdes Ji-acasos de los liberaíes. El seClor 
illdl/51rial que se desarrolla el/ el porfiríalo es emille/llemenle eXI/"OlIjem" 
(\VENC ES. 1~848J) . 

Las ambiciones de los diferentes grupos seudo armonizados por las concesiones del 
presidente Diaz se manifestaron en dos inconformldades la fuga hacia el extranjero del capital 
-senerado por la industria y el vano consuelo de la explotación de la industria agricola no tan 
rediruable como hubiesen querido. Este d<::scontento cultivó diferencias <::ntre los bloques de poder 
que encontrarian su maxima expresión en la Revolución. . 

Las articulaciones dadas entre los grupos políticos. intelectuales. la naciente clase burguesa 
o:: industrial en conjugación con la c1as<:: popular. descontenta por compromisos incumplidos. 
conlle\aron desde flllales del siglo XIX y a principIOS del XX a conformar bandos encabezados por 
Zapata. Villa. Orozco \ \bdero cll\a agitación minaria la estructura dictatorial de Diaz ~ . 

nue\'am<::nte las n<::cesidades populares serían izadas como una bandera de reclamo de JlIsllcla para 
legiiimar el ingreso a la cumbre del poder de una porción dominante que buscó muchos de los 
privilegios concentrados en manos extranjeras. la Revolución Mexicana fue un movimiento 
<::conómico más que social. buscó perfeccionar el moddo liberal \ su proyección en una economía 
subordinada. 
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" Dt:sde el principio del proceso n.:vumcIOIIO/'/O, COII I!i nUI(/el'ismo. lus po/ellc/c/s 
ejt:rcieroll preslOl/ para q¡¡e la {/Ir/geneio elt: la rel'o//{ciulJ y di! /0 
cOlltrarrevoluciólI aClllara a Javor de SI/S illtere.«s.. (RUBLES. 1995:)5). 
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La influencia inminente del periodo posrevolucionario ejercido sobre la universidad. gracias 
a la herencia implicada en la apertura del porfiriato al progreso. se vio ex.puesta a través de las 
contradicciones de una relación ambivalente CU\·o objeti\o princip;:li fue la acción mediadora entre 
las nuevas fuerzas generadas a partir del proceso de industrialización como una necésidad 
;ociopolítica \. la naCJente clase obrela. 

Para 1910 la conversión tecnológica iniciada con la muerte de Juárez. se había estancado y 
se refleJaban en las deudas con las compañías ex.tranJeras. pagadas principalmente con materia 
prima constituida en metales preciosos. agrícolas y fibras tex.tiles: la mala calidad de la producción 
hacendaria af"cctaba lIldirectamcnte a los imperios industriales: la reconversión industrial como 
resultado. m:cesitJ.ba romper él éstancamlento económico \ dar fuerzJ. nuevaméntc: al comercio 
ex.terior. Los móviles rcvolucionanos del siglo XIX seguian ngentt:s (NAVARRETE. 1962.12'+) \ 
se requería la maquinización mex.ican3 o segunda mecanización so pretex.to de la recuperación 
económica del campo y la nacionalización dt: la industría. en su mayoría. entonces. en manos 
ex.t mn J e ras. 

.. Lo cierto éS que:. Uur~lllé el Périouo rélormisla. ¿Slé adquiriÓ un conlelllUÚ Ué 
el"se h"stante UdIIllUO. como un instmmenlo dleie:nle cle: UI\;l IfansromwLiún ue lo 
SOCIeuau mexicana según los lI1lcrcScS Jc 1<.1 burguesl;:! agrana. minera. comercial ~. 

krrocarrilera, \ ue un podéroso ,eC[Qr tlnancléro. \a bien estructurauo balO el 
portlria[Q"(CARDOSO, 198(62). 

El PortirialO se distinguió por la promoción del mercado interno. esenCialmente por la 
disposición estatal a la ll1\ersrón ex.tranJera. la constitución y crecimiento de la economla. gracias a 
la t:ntrada de i\k.\ICO al mercado mundial. dieron pie a la transformacion de una prodUCCión 
destacadamente J.rtesanal a la modernización de los medios de prodUCCión v la creación de nuc\ os 
ramos productivos para el consumo nacional 

Esta fase de florecimiento del mercado nacional. indicativa de la profundización de la 
division del trabaJO. es producto de la conjugación de múllÍpks factores qu~ m:is tarde presentan 
como signo distintivo el reforzar las relaciones capitalistas a costa del decaimiento de la cconomla 
natural o de subsistencia y de la..pequeña producción mercantil. Tal misión desempeiía la politicJ. 
desamortizadora. la utilización de nuevas fuentes de energía. la anulación de los aranceks. asi como 
1:, polnica gubernamental proteccionista. por señalar las mas representativas. El crecimiento de la 
demanda mundial v la penetración de capital ex.trallJero refuerzan v aniculan esta tendencia. 

La evolucion industrial a trav'es de las poi iticas económicas entraba en corrientes dl\ ersas 
-jue la entorpeclJ.n. asi. la lucha por la silla presidencial presentaba dos actores pnncipales . .l.,.lvaro 
Obregón v Venustiano Carranza que a su vez tcman que armonizar uuereses con el lider m:1x.1ll10 
del sector popular Francisco Villa. Después de la Revolución i\!ex.lcana la estabilidad llegaria hasta 
IY2] con la presidencia de Alv'aro Obregón. 
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En un principio. el progresista del porfínato aumentó la demanda industrial. t:n 
de bIenes dt: consumo Inmc:dlato. expresado fundamentalmente con el de un 

número de Cerca de la segunda década del siglo XX. d ambIente 
a la demanda interna un mayor dinamismo en la inversión de acumulados 
manufacnlfación de bienes de consumo y actnaclón del mercado, tanto de "mlnn~,",n 
como residentes en el Junto a las aI1esanías y, en no pocas veces a 

tambIén. comenzaron a fundarse establecimientos 
de los cuales el uso de eléctrIca en los procesos de 

fabricación. Esto sucedIó fueI1emente en las ramas tradicionales. sobre todo de bienes 
de consumo aunque paralelamente se a\'anzó en la elaboracion de bienes lI1termedlOs. 
aSOCiados a las neceSidades internas y con antecedentes en la artesanal 
Tabla 3.1) 

Pero es. principalmente en periodo comprendido a finales del XIX el lustro 
dd XX. cuando la producción manufacturera manifestó las transformaciones mas 
sobresalientes dd periodo. La industria se expandió y se diversificó. en 
desarrollo dd sector de bienes mtermedios. no obstante el inicio del decl!\(: 
~reclmiento .:conómlco \ las ramas tmdlcionalcs enfrentan cada vez mas dificultades para la 
realiz;:¡ción de sus productos 

La coexistencia de un mercado nacional crea un clima benefactor de las 
manufacturas. una vez puesta en funcíon;:¡mlento la paI1e esencial de la nueva infraestructura 
ferro\'lana y abolido el sistema de tributano típico del estado aunado a la expansión 

de la demanda de productos con la remversión de milidades y el 
aprovechamiento de las reserva internas de matenas La inversión mdifereme en 
ese sector. empezó a fluir con resolUCIón. pese a que no los niveles alcanzados en otros 

y solo complementó la dinamica económico industrial (3 9% del capital extranjero 
invertido en (911) El capital bancariO a preocuparse por las actividades de transformación. 
a las que acudió entonces por condueto de las sociedades anonimas multiplicadas en esos años. 
fueron estas las condiciones demandantes de una reactivación comerCial las impulsoras de la 
recomersion mdustnal de la mecanizaCión a la clentIfica; con grandc:s 

socl::t1es. 

Durante la decada en que realiza la Revolución. la industria manufacturera. afectada por 
.m dininuca de e vi\íó una inestabilidad económica. Sólo algunas 
ranlas de bienes de consumo. como el calzado. sustraerse a la tendencia generaL el propio 
contlicto revoluelOn:lrio y los sucesos bélicos externos. estimularían la expansión del mercado 
intc:rno. La pnmera Guerra MundIal causo un efecto favorable al comercio exterior con el 
ereclmiento de la de textiles. azúcar. ete.. además.' inieiaron mdustrias como la 
cc:mentera \. de fertilizantes industriales. 
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1895 1900 1910 

Poblac:ión % Pob;ación '7í) Poblaciól • %) 

i 
PropicIa ríos ru mies: JO~ 268 6,06 609 IOl !I21 -I7SS-lS 8,5 1 

A::.nwllor~,: 288655 578 040 -+5\ \16 
, GUlladéms: 

!2~J2 
20120 \3 65,\ : 

Hortdanos: 1094J lO ~7()' 

Trabajadores aj!riwlas v de recolección 2563101 47,2 312BSIi 55,S-I I 
,~éonés de Campo • 2616 17-l 25)) 526 ' 3 089 975 ¡ 
RéColéc:clón \1 06il I 29565 i 

~ .. Propietarios no ¡¡"ricola, "empresarios 214892 ns 22-1269 ! H9 
PropIetarios 39034 22 985 
BanQUlérOS 50 91 ,322 : 
Com..:rClanl<:,; 175 093 200065 2 J.j 780 : 
Ag~nh:.:\ ut! nt:lLocios 715 1 128. 1941 
Traoaiadure, de mina, 89 JJ7 ! 1.78 ! 111582-1 1.9-1 I 101 290 1.81 

I Mineros, bam:teros \' ¡lt!penadores 7600Y 89294 , 7902' 
G, de las fundicionés \' hacienda, dé 5939 6264 15909 
oeneticiO 1 

Cant~ros \' salinéros 7389. 10266 ti ~56 1 i 
I 4. rtesama e Indus! ría m: 16A 981 664 1807 932 27~ 1667 

·\rte,ollOS (\' OOrefíJ,') 939 320 I 873 .. 136 I , 
1 Obrero, induslriules -l2334 1 S3 g3S I 
Traha;" intelectual 11,52 JU 19-1 i 0.55 39860 I 11.71 

~ 
1:1 172 1 S 563 i lO ')'5 

¡no;; 3 9tll .. 069 I 

~ 
, 

Mcclicl!\a 4599 i .¡ 972 ¡ 
h",,,,,¡,,",,. \' arquHeclo, 2288 3 197 
Sé! IU$ c>r!", 2 248 2393 3313 i 
ESlado " Clero 65189 1.29 68203 !.25 691H9 1.23 
Empleados publico, 27 109 25 189 27760 I 
Fuerza, militares 342: 5 33871 36572 

:Ckro 3865 I .¡ 143 . 4687 ' 
• Emnleadns \ [>¡ahlccirnicntos Prh'ados 

I 
2,2 93Sn! 1.72 131 .¡¡S 2,35 

I 1m m ,,' r"dore \' lkpendienles 12621 . , 7 7 64. j I 

i t:mpbld(Js p¡¡rHculan:$ 1-l Il-l 82 118 : 
: Trabaios comen;iales 47157 41531 
rscn'idorcs di\'~rsos 3.12 157176 ~76 2,6~ I 
Tran:-\port~ \ comunú.:aciotlcs 78710 1 58999 29 1 

SL!f"lLio:-: pl;!r~()nalc~ nc Jom¿:,ÜCO$. 62 954 I 8i 391 I 77 IY6 • I 
, r~mr~léll!llll~nto 15 106 I 16786 1635 ¡ 
Crí(ld",~ d/lllle,\'liCII,~ I 276456 5,5 i 282008 5.19 2411 752 4,3 i 

(ltru;; rrtlfcsí"!1 UC,\Cll!111dda : 3253991 6,.18 I 314728 5,79 (,8279 122 ¡ 
Var¡o~ O¡leW'; 12722 • 2746 I 2697 I 
Sé Ulllc>ra 3 ! 2 677 3 J 2 052 (,5 :'~2 

TABLA M¿:-:íco 1895, I ~:)() \' 1910, FI/eme: Tl'es pnmel'05 cel/sos generaies de 

Ld.lJ"."llC;~ extranjeros como los de Estados Unidos promueven la fabncación de maqum~ma 
\ carroCé na. 
industria 

especialmente en el centro none de la República, debido a la promoción de la 
Aunque verdaderamente fue entre los años veinte v treinta. sobre todo en los 
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CinCO años de este penodo. cuando termma de conformarse !a estructura 
cimiento del proceso industrializador en sus ai'los, 

Bajo esta dinámica surgieron algunas fábricas, pero es la producción de nue\os 
productos como los cemento y. por supuesto dada su el 
establecimiento de la industria siderúrgica. que abrío paso a "'la esperada relación hierro-carbón"' ~ 

establecimiento en . evento mdustrial de mayor pues adelantó la 
industriahzación mexicana: recordando que son condiciones favorccedoras de Industrialización, 
k presencia de hierro carbón. elementos fundamentales de la de metales, 
Aunque en lo sustancial no se modifica el cuadro manufacturero (textiles. caña. tabaco. alcohol). 
no puede el impacto que el desarrollo de estas ramas claves representaron para 
~onsoiIdaclón de la estructura industriaL 

Los cambios notables de la industria estimularon b búsqueda de cdternativas energéticas. 
luego del dominIO de la madera. el tendió al uso del carbón y de manera menos 
Importante. a la utli¡zación del petróleo que se habia introdUCido en forma parcial para la 
iluminaCión y como catalizador en la mdustria farn1acéutic::¡ en bombas de agua, motores diversos \ 
en los auromó\iles n"rhi'lr,n recién comenzaba, 

La mdustrIalización marca así el desarrollo de las ciudades como México. 
GuadalaJara. Puebla. Monterrev \ Orizaba. cuyo Interés se fündamentó en las fuentes de 
bs vias de comunicación. Con los proyectos industnales de mediados del XX y la 
cxproplacion creciente a los productores directos había surgido un núcleo primitiVO de burguesLa 
mdustri::¡1 \ un mercado de mano de obra, sUjeta a formas modernas de explotaCIón. Sin 
embargo. la dd trabajo artesanal constItuía el principal freno a la orgamzacion de un 
n :;rcado manufacturero de la solidez \' necesarias para el y expansion de 
la mdustna En estas circunstancias el incremento de la demanda \' del capital externos 
concentrados en la aCllvidad y mmera p~Ha la se conVIrtieron 

Por otra parte es 1l1lportante resaltar que el crecimiento del aparato 
naciente industria quedo subordinado a la de importaCión por las 
sustituyendo en los hechos lo que hubiese Sido la conformaCión de un sector d\C bienes de capitaL 

Como Sé observa el capital mercantil-éxportador en el proceso histórico de 
transformaCión gradual del macado interno. subordinandolo a sus particulares neceSidades \' 

En este sentido. la diversificaCión productJ\o en que se asienta. 11ene para la 
industria manufacturera un caracter o externo al de su e\oluc¡ón. El alto 
de sometimiento de la acumulaCión industrial desde sus a la dmámica del 

sobre todo por lo que hace a la \' creCimiento de su 
sólo ditáenci:J el caso de Mé:-üco respecto al procesos ciásico. Sll10 que también le 
dcfornlaclOnes 

Durante la tercera década del XX. el crecimiento de las manufacturas se \incula con 
el repunte económico inducido por el ascenso de la demanda internacional de productos minerales y 
ie \' mis estrechamente. al funcionamiento de la industria y el transporte, 
resultado de la pacLtlcaclón del El f<::nómeno fue influenciado por la reacti\ ación de la 
prerre\ oluclonana desde el XIX \' el papé] relennte por el desarrollo apanclón de 
nuevas ramas a partir dé la aflu<::nci:J de montos trabaJO. :\unqw: resulta 
dlticil dc:tef1l1U1ar con exactitud el de d<::cir qUe de: 
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ellas provienen del sector agrícola. donde b expropIación y dIstribución de b tIerra creó cIérta 
Inseguridad: otras. bs más. provienen de empresarios nacionales y extranjeros. en especial 
lorteamencanos. a quienes el gobierno de su país anima con el fin de contrarrestar la IllflUencI;:¡ 
europea. 

Las imersiones extranjeras direct;:¡s anunciaron lo que sería su comportamiento distinti\ o 
desde la segunda m¡t;:¡d del Siglo XIX. reforz;:¡ron su presc:ncia en la producción de manufactur;:¡s 

. con capitales adicionales c:n empr,:sas bajO su control tot;:¡1 o p;:¡rclal que abm:rol1 nuc:\os campos. 
medIante subsidiaria unidas al CJpit;:¡1 n;:¡clonal. Su 1Il1portanci;:¡ no radica en su monto o ntmo de 
crecimiento sino en su carácter modernizador. En 1921l por ejemplo. la consolidad;:¡ Siderúrgico de 
Monterrey segunda en Import:lI1cia en la rama. introdujo la fabricación de alambrón: mientras otra 
industria fund;:¡mentaL como es la automotriz. surge en México cuando h:lCia 1925 la Ford Motor 
Comp:lIly funda la primera armadora de vehículos en el territOrIO nacion;:¡! Así de una forma u otra. 
e! capital externo dinamiza ramas distintas: alimentación. automotriz. siderurgia, muebles. quimica. 
tabaco. cemento. productos minerales no metálicos. etc .. las cuales en conjunto presentaron un 
carácter innOvador. 

Los empresarios mex.icanos y extranjeros radIcados desde all0S atrás en el país tamblen 
efectuaron inversiones crecientes sobre todo en industrias tradicionales productoras de alimentos. 
·)ebldas. textiles. pape!. calzado. muebles. etc .. aunque no dejaron Je concurrir con énfasis en la 
siderurgia y minerales de productos metálicos. de los que son iniciadores. e impulsar industrias 
relatimmente poco desarrolladas como la del cemento \ materias primas para la construcción. Por 
su impacto en la modemizJclón del aparato produc!l\ o sobresale el surgimiento de gr;:¡ndes fábricas 
productoras dé l11ut:bles en serie. la incorporación de maquinaria de trefileria en dos empresJs 
nacionales \. en 1929. por parte de la vidriera l\'lontcrrev. la apertura de lIna planta de \idrio para 
ventan3S. 

En los atlOS siguientes 3cotados por la criSIS capit:-tlIsta de 1929-1933 y el micio de la 
segunda Guerra Mundial. la industria mexicana acelera su proceso transformador: supera el \ieJo 
modelo de economia exportadora \" ocurren una serie de cambios estructurales en consonancia con 
él espíritu más rnolucionario que animó al movimiento de la primera década. 

En respuesta a la brusca contracción del sector ex.terno, el eje de acumulación acelera su 
ti .. nsito de las actividades agromineras de exportación haCia las ramas produclI\;J.s asentadas en el 
impetu del mercado mciona!. donde la industria desempeña un papel cada \ez más significalI\o 
En otras palabr3s. en estos años se internaliza el proceso de creCimiento: en adebnte los flUJOS de 
nercancias \ de c3pital extranjero habrán de Jrtlcularse a una economia cu\·a dinámica depende 

sobre todo dé las modificaCiones generadas a 111\ el de su propia t:struclUra: si bIen su e\olucion más 
intluida por las k\'éS que gobi¡;rna.n la reproducclon capitalista a escala mundial. habría- de 
transcurrir un brgo penodo antes de las condiclOnes lntemas maduraran \ el capital industrial 
pudiera cOllsolidar su dominio. 

En el primer lustro de los años treinta la manufactura fui;; uno de los sectores donde Illas se 
resintió la contracCIOll económica. Sin embargo. y3 para 1934. el índice de su \olurnen físico de 
produccion obtu\ o c:l más alto l1I\cl Jlcanzado solo en 1931 y de ahí continúo su ruta ascendente. El 
repunte no tu\O su origen en nue\ as inyerSlOnes. de hecho estas dismmu~ eron los pnmeros cinco 
años en un 34%. mas bien parece desprenderse dt: la fornla en que la economía naclon:1i respondlo a 
la recesión capitalIsta debido al dinamismo del exportador primano ASI el uso de la capaCidad 
mstalada. p3rclalmente ociosa. pérnutló hacer frente. aunque de manera limitada. al encareCJI11l.:n!O 
relativo de la importaclOnes prO\ ocado por la devaluación \ su restringida dlspol1lbIl idad en escasez 
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de dl\ísas. a las dificultades para colocar en mercado internaciOnal cantidades 
matenas pr¡m::!s y ::! la insatisfacción de la dcm::!nda tradiciOnalmente cubierta por 
importaCIón, 

1-1-1 

de 
de 

No Obst::lllte el descenso de la inversión. aparece un cierto número de empresas que a la 
\Cldta de algunos años estarian consideradas entre las más importantes del país, Así ocurre con las 
de alímc:ntos. textlks. fabricacIón de de hule. mmerales no 
rr.etalicos. ::!rtlculos electricos. armado automotriz \' 

Entre estás industrias se éncuentran [:¡ Mexicana Peiiolés. S,A.. Vidrier::! 
\th~xlco. y Fábrica Nacional de \idno. S.A.. empresa "madre" del Grupo Industrial Saltillo, En la 

mitad de la década de los tremta. cuando fueron los efectos 
de: la crisis de 1929. la acti\idad económica se 

con las manufacturas en acelerada sobrl:: todo en el 
básicos. e:nfatizando su actilidad dlverslfic:1dora con una pamcipación más actl\a del Estado 
comportamiento sobresali\:nte de la economía se dt:bló b:1sicamente :11 progr:1ma cardemsta, 

La estructura económica recibió un fundamental con IJ acelerac¡ón de la refonna 
la del la nacionalizaCIón de los ferrocarriles. la reoríentaClón de gran 

hacia la del desarrollo económico nacional. el incremento 

En este sentido. la nacionalización de los ferrocarriles iniCiada en 1937. 1:1 de: 
industria eléctrIca de 1938 \' b expropí:1ción (G Ri\C lDA. I 
E,itado los transportes \' la base se abrió un nuevo camino de para apmar 
dlrect<1mt:nte el proceso industnalízador y encausar su rumbo, No cabe duda que 1:1 errática 
eyolución de la industria de la transfonnación, en los años anteriores estu\o en parte determinada 
Jor la obsolencia de la red y equipo ferroviario \ la mestabd¡dad de los sectores 

\' electflco. Ahora sin \í\'e un momento estelar al alcanzar en ese paiodo una 
t3sa h¡storíca de 

T od:1 b gam3 de fenóménos inCidieron en del mercado 
l1:1cional fa\orecleron la formación de un papel destacado al e1e\arse la imersión en 
casi 253% d estimulo del gasto qUé :1bnó opciones de alta rentabilidad \ en de 
ulla economica de aceleración del proceso dé urbal1lzaciÓn. redistribUCión del ingreso. etc 

Los nue\QS capitales pnnclpalmente de utilidadeS del propio sector. Ln 
"nr''''p"'",,, m:is de la inverSión extranjera pese a su global de n.J % en ese 

Otra inverSión novedosa por inducir un rápido creci¡mento. del gobierno Es en 
estos años cuando se fundan PEMEX. eFE y Ferrocarriles Nacionales conformando un sector 
p:1raestatal El establecimiento de industrias unidas y otras unidades de 
mdica'i qUé la actuación públicJ directa en las manufacturas. aunque tendió a crecer 
confonne se profundiZÓ el desarrollo industnal. 

en comportamiento similar obsermn. los !I1\ertidos por personajes 
qUienes por su origen \ienen a constituIrse en un nue:"o tipO de empresanos ... a tnnés de las 

que les bnndan sus puestos en el aparalO estatal de acumubr capnal " entrar en 
r.:!aclón con el :imbito económico, 

\SI son dl\ asas [os caminos que !le:1 aran al a la éxpansion \ mod"mizaclon de: 
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algunas ramas de la planta industrial. Y aunque hubo en el periodo empresas pequeñas y medianas 
j e reciente creación que impulsaron actividades como la química y la metalurgia. sin t:mbargo a 
nivel de lús bienes de consumo inmediato \ dt: los rntt:rmt:dios no b:isicos. con lo cual la eSlnlctura 
producti\a se concentró alrededor dt: estos productos. hacia 1940, 

La constiwción de la t:ducación encontró t:n t:sta dialéctica del intlujo tt:cnológico nodos dI.: 
prO\'ección I.:ntre los idt:aks revolucionarios inconclusos \' la búsqueda de la modernización de 
México. que no fue sino la mecanización dI.: la industria \a existt:nte \' el surgimiento de IlLle\aS 
industrias de capital extranjero, 

) ,2,2 , Restitución de la educación superior y la confección académica de la Carrera el€' Ingenieria 
Alecánica Eléctrica en el marco de la autollomía uni\'ersitar:a , 

En lo educatl\o fue determinante el necesario divorcio entre la influencia de:l clero \ la 
enseñanza Impartida en los centros educati\os como una medida de la politica liberal. CU\'O 
\erdadao fondo fue la dindgación de la cultura positi\ista orientada a la politica rndustrial. Como 
tal. el descuido de la educación popular no Fue: fortuito. \' sólo la negación al establecllniento de la 
UnI\ ersidad Nacional propuesta por Justo Sierra en 1 l5~ l. e\'idenciaba la f\laza persistente de 
qUIc:nes abogaban por la justicia social prometida al put:blo en el movimiento de independencia: las 
condiciones en 1910 no eran sensiblemente distintas. pero la corriente progresista a lo largo del 
Porfiriato. había fortakcido intereses comunes entre Estado y grupos burguesistas e industriales que 
conformaron el seno e:n que habría de nacer la universidad mexicana del siglo XX con el ProyeclO 
de UniverSidad NaCIOnal de Justo Sierra, 

El Proyecto de Justo Sierra consolidó en 1910 el movímíento liberal de sustento positi\ista. 
la deSaparición final de la Real y Ponnjicia Universidad de México . ordenada por Maximiliano de 
Habsburgo ~' d prO\ecto educativo dd luarismo. aWlado a la situación socioeconómica de la 
:ransición de siglos. requería del saneamiento social qut: prometía la edl/melón sI/penar desde el 
estudio de las ciencias naturales, 

Sierra. tc:naz lector de los cbsicos franceses de la iluslración imprimió c:n un primer 
ac.:rcamlento a la edliwclOn superIOr mexicana una organizaCión Similar a la c:studlOs su perion:s en 
FranCia. Fuc:rtemente rntluenclada por Auguste Comte, Este modelo conocido como napoleónico se 
establecio c:n Amenca Lalina. todas las naciones pro\'ectaron la enseñanza de las clc:ncias \ 
tecnologia en copia tiel a la configuración francesa: pero tanto en i\'1éxico como en toda republica 
de ongen colOnial no eXlstio un sustento de autonomía tecnológica y manufacturera, 

Esta situaCión bosqueja la ausencia de centros de investigación o gmpos rntelectuales como 
d gabinete educador de Juirez que diseñaran \t:rdaderamente en un esquema raCional y crItico la 
conformación de edumClun superiur que debió acompañar la mocedad de una RepúblIca con las 
plrticularidades de la nuestra, La Esc1lela Nacional PreparalOria. muestra del modelo francés. 
quedó constituIda para facilitar la racionalización epistémica del pensamiento en las bc:s nalUrales, 
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Su tln. más que de ilustración. con!le\'aba la mducción de ser una generatriz de tecnología 
al modo mglés. en los alfos es lUdios diseñados como los núcleos de investigación alemana postreros 
a la Revolución Industrial. Empero después de la muerte de Juárez en la cadena industnal eXlstla un 
f; ItJ.nte. el provecto educativo encabezado por Gabino Barreda inclmó la escuela de al1es \. oficios 
con miras a subsanar la demanda de mano calificada que. desde los acuerdos de JuJ.rez con los 
impenos Industriales, va se visualizaba. El problema que enfrentó está escuela fue la ddiciente 
·ormación Jcadémica de sus educandos: recordemos que en el capitulo dos de este trabajo se define 
con el Juarismo la educación de masas y está formación se refiere a los rudimentos elementales en 
espaúoL aritmética. historia nacional y civismo. CUyO objeto era la Conformación del Alma 
NaCIOnal. es decir el establecimiento del Estado-Nación: los estudios preparatorios de seis años 
preparaban par:1 la profesionalización clcmifica l' los rudimentos acadcIlllcoS necesarios para el 
obraje. el positivismo como una doctrina de las leves de la naturaleza sustento estos estudios, 

Según la tesis positivista la libertad sólo podía ser sostenida c:n el desarrollo capitalista: pero 
fue Importante para los imperios industnales orientar esta filosofia a reproducir lo aprendido por un 
pu<:blo a lo largo de tres siglos y sustentar. mediante la penetración ideológica de los masones. 
netamente industriaL Un Iiberalrsmo económico que. mientras Imitaba la experienCia inglesa, 
configuraba su subordinación económica en grandes deudas a f::nor de la mecanización. mediante 
pagos en especie que implicaban un alto costo, 

Las premisas del positivismo del progreso a partir del establecimiento del orden. la libertad 
como un objetivo a largo plazo construido por el trabajO (doctrina masónica) instrumento del 
progreso, eran favorables a la burguesia comerCial e industrial que se gestó en el siglo XIX, 

El pro\'ecto Juansta para la educación superior. propuso instituciones II1terindependientes 
c:ntre sÍ. aunque controladas por encargados de la planeación educatl\a, Los objetivos e intereses 
creados en CJdJ una de estas dieron origen un monmiento que reclamaba la autonomia para cada 
instrtución Pro\'ccto que no prosperó debido a que con mucho esfuerzo se había logrado el 
rc:stableclmiento de la edllcacion :mperior en México con una nueva racionalidad clentlfica, 

LJ doctrina positi\istJ en apanencia desplazabJ el liberalismo económico. sin embargo no 
podía desplazarlo. en el sentido que la primera era una fílosofia onentada a la fonna de conocer. 
mic:ntras que la sc:gunda constrtuía una doctrina económica. cncalmnada a la estructuracion de los 
lI1strumentos de aculllulación, 

"'JI r[sis de que la hltrgllesia ell e/ poderaballdollnria ¡olí/mojla de combare !Jite 
la caraClenzaba eJI Sil penado de ascellSO, V qlle adopta IIl1a¡i/osojia de orden 110 

t:!xplu .. :a todo. Los regímenes potilicos capilalisIG!'¡ 5011 lOdos regimenes de orden, a 
pesar de que al reaccionario pueda gustarle o no ia democraclQ hllrgllesa" 

I \VENCES. 198-182) 

La uni\'ersidad de don Justo siguió una politica de restablecimiento del orden social 
colocando en la mampara educatÍ\'a una nueya clase: la ariSlOcracia inreleclual. este eslabon 
fundamenta su ascenso socIOeconomico c:n la movilidad que le proporcionaría la plus\alía de sus 
habilidades Científico mdustrrales en la modernizaCión del pals 
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para el trabajo ha sido desdt: entonces una necesidad. mas qut: del pueblo, de los 
mano de obra calificada y barata del desarrollo industrial. que en el ocaso del 

porfiriato dejó vislumbrar todo su potencial a la mIr;:¡da de los Inversionistas 
que no permanecieron a la orient;:¡cióndt: t:ste mO\'lmlento SOCIal de 

trascendencia mundi;:¡L no solo por los imereses de diversas naciones. sino por el ejemplo que 
representarla para otros 

El poder adqmrido por la Uni\ersidad a tra\ (;$ del intelecto elitIsta con que fue conformada. 
se \ino manift:st;:¡ndo a de 1 10. ,i\lendo la Re\oIUClÓn. en la cultural del Ateneo de 
la Juventud en su maxima el caudillismo como fuente de para que fue 
hert::dado por la Indt:pendt::ncia: la evolución del modelo liberal acentuada por b 
efervescencia pohtic;:¡ que atravesaba el reflejada en inestables civiles. al 

del porfiriato: la Universidad amagada \' a la \'ez de pensamtentos 
s,.bversnos. tUYO que ser liberada a fin de ser abstraida \ saneada Sin dañar los 

de nue\a creación y débdes bases tan cercanos a esta, 

hacer a la l'lIiversidad. ell materia de adquisición 
verbalizallle: el 'psitacismo '. dice Le/bllilz, 

/a UI//"asidad ,I/exicalla, rodeada de ",,,mlla clri/ln 
,v el exteriur, 

fim."lifah,;e remUclon que jiu: 
lu ni/arma, 

W¡¡\Trs;r/adt:s 

clfufrDcenftSfaS ) El {ientpo no cmna ella. lis/oliO 
emparedada SI/ pnme' siglo, ,1'(1 de amplia ,1' 

lIoble edificio ql/e IIOS hemos ,'/sro a der,,,i,. para I,bemrlo de la 11""a 
ql/e c/aha ahrigo a IlIIe.<lra fsel/e/a Saciollal de ,\/lÍslca .. "iSrERRA, : y l:l 132 I 

En este contexto las neceSidades de educación del cOlnciden con las neceSidades de 
en el pornriato a trav¿s del apo\o a las los grupos de la 

socit:dades de In\erslón de nacIOnal. en que alcanzab::m hasta el 50%, La 
educactón se en este proceso llldustnallzador. 

.. jile elllOllees CIIi:wdo IIIZO CriSIS el proce.w de !ml/Sicíon IlaclO/as es!me!lIms 

de 1111 creclmienlo capi/ah<la depelldieme, a rrCll'és del ell/rel,,¡m7lleíliO 
d"cisivo de los bioqtles 'liberal '" 1 nO:611 

La del capit:lllsmo dependiente. c:lracteristico de nuestro país. debla 
bdo la acti':lcion de la economía a través del merc:ldo interno fa\On.:cldo 

debido a b escasez de bs actí\ídades bdlcas en el 
tres d¿cadas del X\. aunado a b dem:lI1da de bienes 

mexicano. todo ello se concentraba en una nect:sidad común a todo 
interes: se requt::na de otro de que la creaClOn \ :ldmlllistraclón de la 
empresa d mantenimiento de la infraestructura establecida por las del 
que en d ambito nacional requerían de servicios que iban desde la sostén tecnico, 
c,vos costos eran radicalmente diferentes si er;:¡n dados por personal extranjero 

De ésta forma se genera una demanda de calificado con una \ Isión 
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contleve a la acumulación del capital y el sam:amlCnlO y refonTIulaClOn de nue\as fOnTIas de 
pues que Justo SierrJ.. en d discurso del 22 de septlembre de 1910. 
del liberalismo mexicano que la Universidad como ln\'rilUcíon laica 

los ideale.\ de democraCia y lihertad como vía de entrada 
necesana parJ el desarrollo industnal como una fOnTIa de activar la 

El gestJdo en el ámbito de la revolucIón. alcanzó indiscutiblemente a los 
primeros uni\ asitaríos de! XX. sus pensJmiemos confomlaban el de cada <;;strato 
social reunido en una clase mtelectual b FederJción de Estudiantes di: México \ en su mtcracción 
con d IOrrellte fomado por las corrientes en los intereses económicos \ sociales 
gestaron b autonomía Universitaria. expresando una necesidad del Estado de fortalecer su estructura 
"sacrificando" un pilar que por su fuerza en su estructura, 

Tal decisión se tomó a raíz del prmeclO de autonomia de la Unin:rsidad NaCIOnal 
propueslO por estudiantil que su descontento medi:lI1[(; unJ en mayo dé 
1929. tomJndo como deLOnador !J disposiCión de cJmbiar los eXJmenes de cJrácrer 
)ral por tres semestrales escritos. lo cuaL era desacorde a IJ moderna y 
lihre. C:1be mencionar que b propuesta de los examenes eSCf¡tos fue hecha por Narciso 
quien dese:1ba una uru\ersidad que satisficiera la neceSidad de llltclectuales del rJmo induSlriaL J 
tJi\.:1 burocr:llÍco ,'a se proyectaba la de! difícilmente se 
CJlitic;:¡do p;:¡rJ IJ tccnología en uso desde los lrucios del 

t/esr¡Ilclílnrse 

ongen. En f!se 
"slado que. dellfl'o de Sil IIC/lllraleza, 
Sil prOl'eclO eSlalal" íSOBERÓN, 19S.1)C'1 

adop/ar 

Con él gobierno de \' los ide;:¡les \'asconcelist;:¡s IJ unin:rsidad adqumeron gran 
tmpetu. b \iSIÓn difundida en sus aulas en las que por vez se reconocía :11 alumno \ se 
poma en sus mJl10S todo el cultllJ:11. factible de en beneficios mutuos la riquez;:¡ 
.le unJ tierra. el poder inteleclUaJ y económico de una sociedad industrial en su rJiz. 

El poder intelectual fue abierto por un grupo de 
primordlJI di: la dd conocimiento él! la 

de su 
de los círculos 

"J.Seoncdos el 

que al reconocerse como pJrte 
poder socioeconómlco. prinCipal 

en IJ \'OZ demJndante de bs diles 
popul:1r conrempbd:1 en el proyecto de 

asume este que lo legItimaria de alguna fOm1J en IJ presidenci:¡ \ 
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orienta sus acciones al del compromiso del Estado de llevar la educación a todo 
recodo de la Nación. asi el por primera \ ez goza de una de las de la 
Revoluclóa. baJO el entusiasmo de José Vasconcelos rei\lnd!c:¡ el derccho dd a la 
educacloll.. promolléndola a todo nivel socIal. Así se la transformación <:ducatl\a desde 

en aras de una ¡ardía revolución industrial que a MéXICO d~spu~s de más d-: un 
de haberse presentado e:n el contexto europeo y qu-: se manitestó con d establc:c¡mi~nto de la 

Secre:taría de Educo.ción Publica. promulgada por Vasconcelos en su Proyecto de sobre 
Fe:dero.lizaciónde la Enseñanza, 

"El plan ¡ {¡scom;dos elll',a a las para jí/lldamwlar 1" rdiml1a, 
Proyecta n/eme/Yl de maUi?rtJ e/ora /0.'. amplws hOJ7zontes desea alcanzar 
salvar a los n¡¡los, educar a los "Íllos, a los jóvenes, redimir a 
una culwra generosa y ella/recedora de IOdos los IlOmnres: pora ello 
orgonizaciólI comple/a de la SeC/'erario de Educaciim" (MONROY, 1985:26). 

Los ideales educativos de la Revolución se cumpliendo. por un lado se la 
dd "Míl::tgro Mexicano" a través de la de: la et!ur;Gcuín superior el 

aSénlamiento de la e:hte social en el terreno del vez 
desarrollaron Solo el crecimiento expont:ncíal de la "vV"'~"V' 
tretnta años otro proceso. en donde la masifícaclón de 
poi itico.s que t-:nderían a consef\ar el nueleo del en la elite, 

serblar que la concepción que la educación SlIpenOl' 
de 13 otras profesiones e:stU\O orientada al d<::sarrollo de 
Aleman. este modelo mas que dlct::lf un funCIOnal de autoridad \' diseño de catedras: 
buscabo. conformar un en actividades con caracteres 

orientado a la construcción de un proceso o 
bien, :::1 proc~so de la autonomía univerSItaria se desarrolló en 13 dísocíaclOn de 
esta idea \' d pro\'e:cto de trabajador del campo industrial que más bIen describía el del obrero 
:;:¡¡íf¡c;:¡do 

Lo. revisión de los objetivos de la lJmversídad Nacional emanó de la Constitución de 19 l 7. 
los términos SI:: fueron ;:¡mpliando sobre I;:¡ base de las leyes orgánicas de las diversas universidades 
de la La promulgaCIón de la Constltución MeXIcana marcó el fin del primer ciclo del 

comprendido de: l86ü J 19l0. CU\'O ocaso se Identifica tecnológicamente: con 
la introducción de sistemas neumatícos \ d motor e1¿ctnco, 

Di /860 o 19i1J, que l'a del IOl1zamit:llfO del provec/o líbem/ para la 
capiralisrn de ,\Iexlco, hasta Sil consumac{r)}l en WI re~imt:1l 

El! rrgor, Q /al en 
I'espero a como aquellos eJl que nelle ¡u,~al' 1" 
,ns/alacwl1 cldillilim del de producc,ón domiI10nle,:)1II 
,-'mborgo, ¿} peso eJlOi71te de ' ¿conónlÍca \' sacta/, y d ('urGet;;,. 

,lel ES{ildo. oblilCGIl a Sl'I' cmar::!osos r!fJ materia di! definiciOH~s O caracterizaCión 
esln,clurales' : CORDERA, 1':J8111 
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El pensamiento universitario pues se amalgamaría a las bondades de la constitucIón cn las 
g'rantias individuales y reformas sociales, abarcando desde el movimiento obrero iniciado a fines 
del sIglo XIX hasta conflictos tales como la repulsa de c::mancistas, \illistas \ zJpatistas, la 
indignación del campes!nado por el asesinato de Zapata. guerra cristera, etc, De este entomo 
'omarian su fortaleza de legitimidad ante la sociedad, distinglllendose como grupo pri\"ilegiado, 

.. E" /1" al/(jlisls más concreto de 105 aspeclos del problema se (~¡;nlla q/le la 
eullllm sl/penor ha sido hasra esa lecha 1/11 prl\'lleglO de la hllrgllesw. plles los 
diez largos aiias que requieren los jóvenes para poder prerender /tila pro/eslOf! 

w¡j\'erslfaria, sólo pueden sosfenerlus qlUenes (l!spoJJen de ww IW/f.(ada sflllación 

eCOI/U1!l/ca 51~ficienfe para :W5lraerse a la neceSidad dI! ¡rahaJo a las \'¡¿¡Jlf/fres 

allOS de edad ", (MONROY, 1 nS,51) 

El Estado \'lslumbró la formación de profesionistas como mdlspensable para consolIdar la 
carrera -:\oluti\a de lo. economia y lo. reformo. social proclamada por la constitución, De esta forma. 
armonizo.das las necesidades de la burguesia me~icana \ el pueblo. la Universidad NaCIOnal se 
p.,rfíló como el órgano emisor de Io.s soluciones demand;:¡das o. lo. problemitica social que eniazó ios 
o.spectos económICOS y sociales en 1929, 

Los hechos históricos acaecidos ese año. mo.rcan significativamente la evolución de 
Mé~ICO, Es en este alío cuando la Revolución Me~lcana se ve consolidada políticamente \ las 
políticas ~ducati\as intervienen en el conte~to universito.rio para artIcular el desarrollo éconómico: 
el I11O\il11iento estudlJntli inició la constn.¡cción de la autonomio. de la Unrversidad en donde los 
uni\ asltanos Llmbicn ganaron el derecho a compartIr los frutos del progreso empez;:¡ndose a 
manejar el termll10 de movIlidad social. 

La polaieo. educativa en la Unrv~rsidad permitió lo. independenCIa intelectual en la 
conformo.ción de profcsionistas en areas como lo. odontologio. \ la economía que a partir de entonces 
Il1corporó lo. sociedad mteléctuo.l a la esencio. del amblto político, 

En los inicios de la segunda etapa que conlb'o el desarrollo cap'italista en Mé~ICO (1920 a 
1934-40). la Universidad abrió sus puertas a la burguesía próspera y con ello amenazó los limites 
esto.blecidos por la elite oligárqUIca. así por estos años surgen el Instituto PolitéCniCO Nacional 
o: Ientado ;:¡ los nue\os burgueses y el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterre\' como una 
formo. de: mo.mener separados los estratos demandantes del desarrollo industrIal y capIlo.hsta p;:¡ra el 
tr;:¡bJJo \ b admll1lstración. o. ni\el mundml én el ámbito tecnológico las bondades del uso \ahulas 
le: \aclO (bulbos) Impnmían \'elocidad al procesamiento \' transmisión de señales, 

La "maslticaclón" de prIvilegios educatlvos partIó de los principios de la Constitución de 
1917 que JI oriento.r al pais o. un co.pitalismo dependienk mtroduJeron a la clase media en el proceso 
de industriailzación y urbanización conVIrtiendo al país en la "sociedad de masas" necesana para él 
JbJratJl11iento de mano de obra de di\erso. co.lificación para lo. di,isión procesal de la manufacturo. 
(CO RDERA. 1980: 18). el trabajador mte\ectual como 11110 del burgués pudiente pro\oca la 
fractura dd libc:ro.lismo oltgirquico gestado a partir de la Constitucion de 1857 \ el éstablecimlemo 
d~ lo. prImera ll1stltucion bJnco.ria \ hasta la Ikgada dt:: Cirdenas al poder. el cIIJI dd'ine una 
\ ad;:¡dera espIral de cJmbios en la estmctura del sistema UI1l\ersltario articulado con la econor11la 
naCIonal \ su politico. e~po.ns!\a \ modernIzadora 
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A finales de los cincu..:ntas la Universidad Nacional cavó en una honda cmis debido al 
resquebrajamiento de su cometido sociopolítico. Los predicamentos ht:redados del gobierno 
cardenista I su continuidad en d contexto político dieron pie al incremento de la matricula que se 
reflejó en los estandares. y el desempleo de graduados de calidad en las filiales . El papel que le 
fuese asignado por el poder político no satisfizo la demanda de profeSionales en el auge 
modernizador de la industria . 

La universidad requirió. debido a lo anterior. de un nuevo análisis de sus fines a partir de la 
persuasión gubernamental: de manera que sus nUl::vos retos serian: la fornlación de una ideologia 
g.lbernamental orientada a las aspiraciones del Estado-Nación: Proveer a Estado y Nación de 
profesionales de diversas áreas y nivel cualitativo para el sistema económico en auge. Activación de 
la mOl'ilidad ascendente como una demanda política y social a partir de la educación unilersitaria. 

Es innegable la importancia de la Función social de la ingeniería como derilación de los 
procesos de tecnologización y gran competencia comercial presente entre las empresas de bienes y 
servicios. El bienestar de la sociedad laboral tiene hoy una gran dependencia de sus conocimientos 
I habilidades técnicas para colocarse en el mercado de trabajo. mas que para aspirar a una 
movilidad I.!conómica. por la necesidad inalienable de subsistir. 

El ingelllero cn razón de su papel en la sociedad ha Sido y saá protagonista aculo de todo 
proceso que implique la problematlca que acompaña el diseño. produccion I mantel1lmiento de 
bienes ~. ser.icios en el campo de la tecnología industrial l' domestica. 

En la historia de México. el trabajo ingenieril tiene una acotación efectiva de menos de un 
siglo: I esta corresponde a la importante maquinación paulatina que se dio en el siglo XX tras la 
naCIOnalización petrolera y de la industria eléctrica. No obstante. la génesis del II1geniero mexicano 
11 .. tenido una lenta Jornada de confonnación 

Iniciada en 1769. Juan Lucas de Lassaga l' Joaquin Velázquez Cardenas de León elaboraron 
'111 documento Repre)'entación que a nombre de la minería de la Nueva España. hacen al Rey 
Nllestru Señur. donde los propietarios de minas piden la creación de un tribunal de minería l' un 
seminario o colt:gio metalico con miras a aprovechar todos los productos de las minas. pero además 
proyectaron que en su evolución se tendrían profesionales de la matematica. química \' metalurgia . 

Don Jase de Gálvez (1729-178 7) en 1776 dictó una real cédula ordenando la erección en la 
Ciudad de I\'¡¿xico d.:1 Real Tribunal General de ¡'vlinerw encargado de organizar \' sostener el 
Seminario :Heralic.;u. con muchos tropiezos logra inaugurarse en 1792 como el Real SeminariO de 
Hinerra (I-CJ:·I-YI) 

Los antecedentes de su fonnación recaen en la depresión de la producción minera de la 
primera mitad dd siglo XVIII (CARDOSO. 19l)o31) Y la entrada de los Barbones a España. 
quienes para II1crementar los usufructos de la colonia minera decidieron dar auge a la difusión 
científica e iniciaron la primera fase de transferencia tecnológica con los mejores eqUipOS de 
laboreo I l:~plotaclón de minas de la epoca (GARZA. 1985 70-71) Es el inicio de la mecanizacion 
de Mé~ico : aunque d centro de atención fue la minería : no fue el Seminario Me¡¡ilico el único en 
abastecerse de tecnología. todas las instituciones de corte científico como la Escuela de Cirugía, 
1768. y la Academia de San Carlos fueron dotadas de instrumentación científica acorde a la dite 
~uropea. pao sólo el semínario recibió lo que hoy llamaríamos maquinaria . 
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Hubo dos propuestas para el plan de estudlO. de las cuales la de Gál\ez \ Vel:lzquez. con 
ulla estf1lctura cUrrIcular basada en el modelo francés \ muy parecida a la actual nlé la mejor. 
aunque no la oficial. Los recovecos coloniales no permitieron que la propuesta de dos criollos 
llegara a las aulas. ~' fue la propuesta de don Fausto de Elhuyar \enido expresamente para encabezar 
;1 Real Sc:mmario de Minería, la que se Instauro en las diversas fasés del colegío, 

PLAN ACADEiv[JCO PROPUESTO POR DON FAUSTO DE ELHUY AR 

Malémática pura 
aritmdlC~1 

dlg:~bra 

geometna elemellWl 
trigonometría plana 
L'OIHca:s 

ord~1I conlk\'H" la illt~rpr~WCión "h,lwcla d.: 
la lIlt'onnaclón. lo:, [1!1t!~ t!ral1 la percepción 

gl.!om¿trica dd ~::.paLi(¡ ¿¡ tra\"c.::, de.: la cual ;-;t'; 

Ikluh" J cuho liJ C\trJLClon, 

~ ----------~------------------------------------_r-----------------------------------

Segur.uo aIlO Gt!olTIt!tría practica 

G~omdria ,ublemin~a 

Hielrodínámica 

Chimia mll1éral 

M~wlurgia 

Cu~n10 aúo 

On~lltadJ " las opdacion~s propias d~ la mina, 
tr~msft':ría los conocImiento=, prt':\'ios a ji;! 

con$trucLion de ca\'Idade, d~ e\tracción. la 
dínilmica dé ,ólido,; I dé !luido" ~ru importante 
para prevenir la illundaciün común de min", " la 
trun,ponuClon J~I pruducto ,lentro l' IÜ~fJ Je: ,a ' 

mll1u. 

Lo, e,tudios dd bendicio de mewk, requerían 
de un amplío conocimiento ele su qUlmica, esta 

díscipl111J incluía e,ludIOs de mmaalogia para la i 
puri¡lcuClón del oro l' la plata, 1_" mewlurgIa Se 
e"pccwlizaha en ~I b~ndíclO de todo producto 

c\ltaíJo 

C;JmprendlJ" él lahoréo de mm",. que illdUle: d 
JnallSis min~raloglco Jt! un terreno para 

pronosticar su potencial minero. adema, ele: 
resol ver toda probl~m~Ilica surgida de la 

e\tracCIón dentro l' l'uera de la mina, 

L\BLA .i,~ ,'rmecto ele Fausto ele Elhul'ar. 

"Estas son las parles que se consideran necesarias y (¡/ mismo tiempo sl~fici('nles 
para la insll1lcción que se reqlllere en un minero ell CUGlllO lo jaclI!lGln'o, ó q/le se 
agrega el tlihu/o y eswdlO de la legua francesa comu medios condUCel1leS á 
t'xnendall y multipliquen los culegia¡e~'· por Si JIIlsmui," los conoclmienros 

St'nwlw1u no dene rsperarse sOC¡fiel! .\/110 el esrado de los elementos· J-auslO dr 
f¡IIII.\ur(SEfl. I ·~]o! 
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Don Fausto recibió total apoyo dd gobierno borbón. \' la propuesta 
Istí~molclgH~a del técnico en minas con laboratorios que Incluían modelos idénticos de máqumas. 

hornos. utensilios e instrumentos sobre los cuaks se construiría la \ leck71e complementos 
del mmero. 

El curriculum incluía dirigidas en minas en funCión, donde un maestro docto 
y dirigía los en el campo de real. Estas se 

extendían por temporadas de hasta tres mes,;s. los últimos antes de concluir el año escolar. Al final 
se aplicaba al estudiante un examen oral frente a un JUrado a quien debía exponer la solUCión a una 
problemática del ramo. 

Como vemos la mf1uencia académica ha 
llamo mas tarde otorgaba el tItulo de Técnico 

sido extensa. El 
rwm<.IIC.fUClfJf ue mela/es 

la oferta dídactica del 
para el erario su instauración 

jl\'idendos de su educación 
Importante del \¡rreinato. 

en pero la gran deuda que 
a hiJOS de mm eros que pagar los 

pensionados por solIcitud de 

Inicio funciones en 1792: en 1794 se impartió hidrostática e hldrodinamíca en la cátedra de 
física: en 1795 se enseñ.1 y en 1796 geognosia como parte del curso de 
En 1797 se da la química teórica \. en 1800 se micla el uso de laboratorios. Desde 1789 se iniciaron 
modificaciones al plan de estudios y el cerro sm que estas modificaciones el 
retraso en el egreso fue largo yen 1808 por fm el primer Técnico 

de mela/es que para 18 lOse denommó ingeniero 

El colegio deló de funcionar debido a la guerra de pero 
contribuyeron en el diseño de armas debido a los conocimientos sobre 

de las mmas que lograron discernir en conocimientos de titiles al serncio béilco. 

Los conocinuentos almacenados en gran aceryo del colegio fueron 
de la que llevó la Escuela de !\'Iedlcina a las instalaciones del 

i\lin<..:ría. hasta que baJO el auspiCIO de don Lucas Alaman se propugnó por su reapertura. 

Hubo prO\l:ClOs mfructuosos de restituir la enseñanza técnica a 111\ el supenor. aunque con 
una conl1otaclOn orientada al tecnico \ no al de Il1\estigación. ¡ates s.; 
difundieron con apoyo del seclOr conservador de inter¿s I!ldustnal. reprcs\:ntados con Alaman. en 
!os de ValentÍn Gómez Farias e Comonfort (T ALAVERA 197232): 
en el proyecto educativo de este último aparece por pnmera \'ez el término de E;clIela ue 
que se consumó t:n la propuesta educatl\a de Juarez 

'Lo COIISlllur;jCJ'! de 18]./. en .111 arliclllo 
,Id Congreso Gel/eral: el promover la 
limirado. derechos exclllsn'ot a 

liempo 
por sus respecf1vGs ohras, 

mgenierla. e.rigiendo UiJO o mas 
nafHraies exactas, politicGS ,v 

peljl/dlcar la ¡acuilad (jI/e lime las 
edllCUC'ióll puhlica en sus respectivos estados" 

eswbl~cíendo colegios de numlla. 
establecimientos !:'tl que 
I!101"al¡;s. nobles arreS .\.' 

[('\tI,mUIl,'V> para el aneglo de 
1991H9-151l1 
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Estas tuvit:ron ,'anos mónlt:s. los estudios sobre la 
;11exÍcana del de carga que en hiZO su \laJe en 1825, realizados por 
FrancÍseo de el pro\ecto Godo\ que intento la maqulnlzación de la industria 
textil en Ul29 1972: 1 pero que por cuestiones económicas y visión colonialista de sus 
contemporaneos industriales no ff11etlf'ico: la propuesta índustnalizadora de Alaman que creó el 
Baneo del ihÍo \ concretó la actualIzación de algunas texuleras en todo el territorio. 

en 

'D"ranle los primeros mios del,\frixico índependienle, los ,ecrores col/servadores 
por eSlab/rce,. II/W serie de prolecClolJisras para esr/mlllar la 

del país, Evidelllemenle. los miemhros de eslos eslralos socwles 
emll los IÍllicos COlI poslhilidades de crem'las empresas ind/lSlria/es req/leridas" 
(GARZA 198575) 

Los móviles en la mampara del capitalismo mundial \' los hilos incidentes 
sobn: la economía mexicana en actividad constante para 1850 el provecto de 
~errocarril concebido en 1825. su instauración la comunicación entre el pueno de Veracruz \ 
la Ciudad de MéXICO. con una de capital norteamericano que más tarde la vía 
de comunicación hacia el none del 

"Los prímerosJerrocarriles se eSlablel:Íerol/ ell la decada 1850 en Hidalgo, el! 
millas de piafO. ell la Cilldad .\Iéxico yen un C0l10 de í 'eracl1Iz 

molino. La jilerza mOlriz I/sada ell IOdos los casos jile la all/males y, en 
carlos Iml1lOs, el primera grall lil/ea de ferrocarril movida por vapor 
j¡,e la de .\ léxICO a cuva COlISlI?lcciÓIl demoró J 6 0I10s 

ell 1873. "Fue a pal'I;/" de e51a ti/lima década cl/alldo se i"iCIÓ 
s¡"stemafelToviano me.ncano en dos direcciones.' haCIa loil'ourera 

COI/ e510d05 Cllldos.\' a 105 puerros salida ele los produclDs de exporlaciólI" 
(C.lJlilOSO. 1981 201-202', 

Ll agilización de! mercado intemo. y la facilitación de no fa\oreció en mucho 
el proceso de mdustnalízación. este de una acekrad3 acumulación que 
Jcsarrolle el conjunto de ramaks éconómicos \ promuela la formaCión masila de consumidores 
asabriados que Cierren el circulo de consumo. con le que el industnal garantice en el 
consumo de trabajadores sus msumos mímmos para la creación de excedentes, Pero recordemos 
que Un:! de las características de la economía mexicana fue la ausencia de fluctuación 
monetana. lo que mantul'O el comercial mexicano en un estado debido a 
los pagos én que se extendieron por todo el XIX 

el ferrocarril una demanda de saber técnico que no había Sido 
cont~mplada ni en los programas deri\ados del Colegio de !\:Iinena. !JI en la Escuela de Artes \ 
Otleias de Sa.nta Anna \ Comonfort: pero que en la Le~ de Educación Publica del Dlstnta 
Ft:deral dictada por el Presidente Benito J uara en ¡ 967 \ concretada en la apertura de la bcue{a 

SI contempló las necesidades ferro\ lanas c:n un l1l\d de conocimientos que 
[rato dé cubnr la necesIdad en el programa él armado dc:sarmado 
~~'~~"~tA de 
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Si bien t:l conjunto de disciplmas miciaba la IIlgemeril aun la perspectl\a 
ac;:¡d¿lnlea er;:¡ por las neeesidadoes técnicas inmediatas. se que con el 
conjunto de que confonnaban el plJn curricular. seria más y la 

de los fenómenos dinámicos de la física cl::lSIca que comprendía el funcIOnamiento del 
SiStema ferronario. \ la fonnaclón del En contrapane. en la Escuela 
de Anes estudios. sí se fomentó el diseño ;:¡ fIn de la comprensión de los procesos de 
manufactum. en el ahorro que promue\ e el diseño. aunque existieron dos planes de estudio en Ili26 

liS4 no reseñan por no incidir efecti\amente en la continu;dad de la enselianza de la 
(LARROYO. 1976421) 

La 
plantea el diseño 
definiendo b 

tabla muestra la planeación académica para la Escuefa de lngeníeros. se 
curricular para todas las profesiones propuestas a fin de observar como se va 

académica en el éstudio \" de las ciencias naturales. en tablas 
posteriores se centrará la atención en el área referente a la mecánica déctrica. 

Es hacer notar que las políticas para cada uno de los 
discrepancias tllosóficas entorno al positiVismo entre los directores de los 
además de que la de Educación Pública del Distrito Federal estableció la rwrwnn"n 

académica del estado. para modific;:¡ción o actualización del curnculum establecido. dio 
ongen a la autonomía entre instituciones de educación superior. siendo este 
mO\imiento un ::lI1tecedente a la auronomía unin:rsitaria del movimiento I::studiantJ! de 1929 

S . 197íi I ). 

acercamienro a la autonomía. tiene su prinCipio c:n el establecimiento dc los 
colegIOs por Juárez. cuya instauración se IIt:\ó a cabo en el mismo prO\ecw 
contilliJado baJO el gobierno de don Porfirio Diaz. la onentaclón clasista cum fondo fue crear una 
elite ~cademlca en una nue\'a fom1a de aristocracia. promocionó la incapacidad de desarrollo 
II1telectual en los pnnclpios difundidos por la cultura norteamericana en cuanto al e\oluciOllismo. se 
jdlmdió en este sentido la orientaCión daminiana a la evolUCión de las \ la teoría de 
Francisco Suln.:s sobre la relación del consumo del maíz y el en la confonnación 
de bs h;¡billdJdc;s tntekctuales. 

"'Desde el siglo .\Ir la socíologia postulaba 
SOCiedad haclG desan'ol/os Sflu~nLU""' 
caracfer 
sl~/ict"f!Jlle5 

la l/oll/ml de 
debidas al desG}"sle €litre el 

el 110mb re c/\'ilizado II/viem 

Los norfeamt!ricmws cUlIsidt!J'arOJl Sil ~rt(O eJ/ el prugreso 

ind/cador de su capaCidad /I/I/ala de e\'o/"eicm y olOrgarol/ a 
C<inicla cl/"Cllrtsral1c1al. Pero adludlcaroll a los pueh/os alrasados la CW'ellClG de 

racI<J/es para cOI/segUIr. por si mrsmos. 
sociedades modemas. I¿CllOcraflzadas 

llt:mocróricas" 
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rngeménl 
Típograro e 
Illdrome!\,or 

constnlÚ:.ton 
DibuJo arqulléclül1lto, 

-composlclOll edilicio, 
-hIstoria la arqUltctlura 
~cammos L'omunc:-\ lh: ncITO 
-construcción de pu"nl~, " cdllal~s 

",.;téllsíon 
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d "'\lIJio Je 
pu~nt;:;:; induid el anah~¡~ ne\\10nwno para 

ell r"po,o o mo\imielHO rdati \0, 

Calculo de probabiliJ¡¡Jés aplicado 

lngenkro 
En mina, 

(¡c:ní.:ias ue obst:rVaClon 
Astronomw con lo da "";len,ion 
HiJrogra!la y t,,;,ea dd globo 
Dihulo lopo~raliw \ g"')g.ralico 

Con:;truccion 
Topogratia 
Química aplicada 
Análisis quimi<:o 
Mineralogta 
Métalmgia 
Geología 
Paleontologia 
Botaní'a \' zooJOgia 
Pozos artesianos 
ordenanzas dé minena 

El Areneo di: Juv;:nmd fue una mezcla 
dentro d,;: los acontecimientos bs [¡l¡¡mas décadas 
cambmr posturas como 

an~lis¡, químico, 
mdalurgta 
La !Opogratia. con:;tnH;,ión 
aplicada Sé onémaba a la '",,,,CaCJIVIJ 

cons!rll~,¡ón del 
El resto dé 1", 
"Jministra,tóll mil1énl. 

secton.zacíÓn intelectual. CtI\J Jutocri¡¡ca 
XIX \' las primeras d';! XX, l1lZo 

Sierra qUé en sus ulumas lI11er\'(;nClOn~s 
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este da!\vmismo social corno elemento selector de los ;¡ éstudios superIores 
de la Universid:J.d Nacional \ la Escuel;¡ de Altos Estudios (PfNTO. 197441)) T;¡l 

eclecticIsmo ideológico sustenta la autonom¡;¡ universllaria en el contexto de la 
inserción de la con miras la de la enseñanza superior del proq;cto 
\asconeelista. que acere:J. al a clasc intelectual. la \ que al beneficiario de b 
e, !/U.:acwn .mperlOr en una contextualíz;¡ción del emdito del curriculum clasico que lo divorcia de 
las labores manuales necesarias en la de la en el seno 
de bs expropiaciones venideras. 

"Sa ubs/a/lle hay eVidenCias claras de I/lle si Jlle 1/11 

v de la ¡lIgla/en'a coluniali.Ha Era ptlrlidario 
las razas más eh,¡llzadas. Por ello ",""""''''','H Ofros QulOn!s que' 
dar\\ini,mo social.. éS Dafwio' el casv de .\ léxico Iv 

serlOr GlilOdenomínado '105 ciel/lificV5', primurdlal para que 
idea/o!úa dd o dé la cla{e domiNanfe en IÍpo(.YU, se hasara no su/v 
eJl e/ Comre, ,,,In rambuin el da¡willisfl/o .vacía!" (\VENCES, 

Esta ekm.:scencía de ideas. estaba en el rdluJo económico que: utiliz::¡ba la 
difusión CH,;ntífíca como un medio de control de I::¡s \oluntades irunersas en la conducclon 
socíaeconómica del la propuesta de Unm:rsidad de 1880, aun tenia esa cruenta lucha entre los 
ideales de la uni\ersidad colonial y la uni\ersidad camtlana de b 
La transferencia de 
adema;; del daminismo social útil al control 
I ~85 se ae:l b de mgeniero d,ktrico, CU\O 
hecha por (::¡rlos Daza. director de la Escuela de 
iniciado la dectntlcac¡ón del país. con peones sm 
industrú iletr:ldos en los rudHl1entos precautorios del 

el sistema eléctrico en I 
de estudios se definio 

cuando hasta I 9 15 

trajo 
por lo que en 
propuesta de 
~a se había 

de la 

¡\mes dI;: la introdUCCIón eléctrica, las urbes industriales se ¡mclaban ¡:n las caídas naturales 
de ríos. en donde SI;: aprovechaba la energía hidraulica ::¡ la usanza de los molinos de viento. es decir 
se transtom1aba la potenCial del agua eo calda libre para transformarla eo 
de mecánico. Esta mísm::¡ estructura perlllltlo mediante b ,1U.~UI.","¡V' 

b ¡r::¡nsiCIOIl ,'o uso de la hidraulica por l::¡ ¡;nagía t-:nmca que d 
pl!1cionamícnlO mccanÍco de las macro era a todo cqlllpo industn::tl . 

.. La d/Slrilmeió" geogra,lica de parre de las fabricas del XL\' se 
regulana por la dispo/ll!Jtlidad de hídrau/ica. lo qlieIGl'orecia 1111 

de dispersión ren"irorra/ ,.e/(l/n'a. lIpO de dislrihuC{im se manwt'o cm 
has/a <l/rededor de / SSO, Cilil/ldo las mU'Illillas de mpa!' a despla:ar 
las con'iellles de aglla como[i'cl'ZG mam:" 1 GARZA: :X' 1 1 I 
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El proceso de urbanización tendió a la mo\")lización de la industria basada en la fuerza de 
vapor. aunque esta traslación implicó grandes gastos que se esperaba recuperar con el abatimiento 
de costos de transporte. con el uso del ferrocarril de carga. La electricidad incidió sobre el tamaño 
de la tecnologia de producción a base de motort:s que tendieron a ser cada vez mis pequeños , 
Considerando que a veinte años de la llt:gada de la electricidad a Mb:ico se presentaba una gran 
necesidad dc actualización de tecnología y la fuga de capitales v cereb ros extranjeros acaecida con 
la Revolución. provocó que se tuviera una industria por primera vez en manos de nacionales: la 
falta de conocimientos técnicos en el obraje se hicieron evidentes con la ausencia de los capataces 
extranjeros de fonnación técnica que regresaron a sus países de origen 

Ademas la gerencia científica que se generó con la maquinización mundial de la segunda 
mitad del siglo XIX. re\dabG G los industriaks. qu<:: buscaban su independencia financiera. qUé no 
tenian la capacidad administrati\a \ tecnica p:Ha la continuación exitosa d<:: las industnas. el 
e_tancamiento económico y la dismmución del usufnIcto de las compaliías extranjeras \a 
preparaban las condiciones de reactivación de mercados y créditos. pero la burguesia industrial a su 
vez confabulaba en la búsqueda de su independencia tecnológica . Su influencia en el aparato 
;ubernamental y el sector educativo se reflejaron en la propuesta de refonna académica de 190 l. 
primera que se hizo sin asesoría extranjera v quc mostró que. si bien se tenia conocimientos de la 
epistemología propia del ejercicio de la II1genieria. se carecia de la ca pací dad epistemológica de 
clasificación por campos de desempeño (ver pronunciamiento textual a contllluación)," 

El plan alternativo. que incluyó la reclasificación por áreas fue presentado en 191.:i por 
Carlos Daza. director de la Escuela de Ingenieros. sólo que. al igual que el plan de 190 l. excluia la 
rcfonna a la confonnación académica del ingeniero mecánico. se presenta a continuación el plan de 
eSllldios para la carrera de Ingeniero Electricista, 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE I.NGENlEROS I ~ 15 
I.\'GE.\'IERO ELECTRJCIST~ 

t-.1alematieils t2 ¡utos) 

I : 
Geoll\elría Jcscripli\'a. "slereolOmía \' earpinlcrlU \ I JtlO) 

M~caniea gCllcrul \' mcdnica aplicada a eon,lrueciones~ meeaniea 
general \' II\cc¡miea aplicada a las máquinas (2 años) 
Dibuio dc Illúquinas (2 HilOS) 

Se pucJc obser\'ar quc Se Il1legra los 
colllemJos rdácnl~s al <!Sludio de la 
ingl:!nic:ría ml!canica. c\lI::nJicl1Jo :'u 

epislc-mologl~ d la aplicac ión dd "red civil: 
cn d dominio uni"crsal Uc la ekelriciu"u 

como cjc Lid anolisis ingeníéril , ~SIO 
conJlc\'o un illlcr¿s cn la mserción J~ 

tccnologia cn d proceso de urbanización 
notablclllcllle imDulsado or uon POrlÍrio 

I : 
T cCl1ologia Je los malcría les elc conslrucción v conslrucción prHctiea~ 
deClrotccnia \' dcclriciJad aplicada (2 anos) 
Composición uc proYectos, 

I 

TABLA 3.6, Pro\\!cIO revolucionario para la ingenicria c¡¿ctrica elématlelauo por la iJmoeluce ión ud motor en el proccso 
manulaclur~ro. 

La introducción de la electricidad en .:l control dé fuerza motriz. aceleró la mecanIzación 
fnbril r.:duciendo tiempos \. costos dé producción. los industriales qUI:: dtjaon 'No' al pro\.::cto 
Godoy hubieSen \isto sus pronosticos cumplIdos un siglo dcspues con la introdUCCión dé los 

Al\fEXO l. plan de estudios 1901 
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motores en la producción texul. 
manuales y semi mecanizados carentes de 
nuevos equipos textiles. 

La ekctricldad \' sus procesos de obtención fuéron transformandosc en Mexico de acuerdo 
a la oferta de mSlImos que cada territorio por en la IV!agdalena Contreras 

de la energía hIdráulica 
alumbrado públiCO y 

estan las ruinas de una que obtenía la electricidad a 
ransform;:mdola con un de dínamos \' sumll1lstraba 

domesuca en zonas exclusivas del sur de la urbe del porfinaIO. 

de concentración de la Il1dustna que en 
arios setentas. la que se iniCIÓ con la introducción del servicio eh~ctríco entra en un 
auge que \a no se detendría: todo el proceso de autonomía la UniverSidad NaCIonal estuvo 
inmerso en esta dinamica en donde la inestabilidad buscaba organizarse en una socií.:dad 
industnal que. dentro de los beneficios de la burguesía, contara con control de la tecnología \ su 
inserción de los mercados. 

Los aspectos educativos. al margen aparente de "sta dinámica. tenían que confluir en un eje 
de rcfonna académica continua. cuyo seno debia detlnírse. La evolución del aparato industnal era 

en todo aspecto las neceSidades del personal calificado fueron cada día más e\ídentes. la 
t:ducac¡ón tecnológiea de todo este periodo desvió la atenc¡ón de la edllCClCllIi1 

S'lperlOr. 

Cada instituCión desarrolló los mstrum"ntos fonnati\os para esta industriaL 
con el cardenismo \ la masificación universitaria. se trato de cubrir la demanda multídisciplinaria 

la proyección de la utilitaria. pero cl curnculum que rodeó la 
colocaba al de está área dentro de una clase intelectual cuyo ejercicIO no se 

contemplaba en el campo fabril en fomla directa. sino dentro de la administratl\a de; la 

La punzante demanda del técl1lcO calificado tmo que buscar otras alternatl\as. por un lado 
d InslIi/llo NaCional su lema '"La Técnica al Servicio del Pueblo·· ai 

de la técl1lca a un sector especifico de pertenencia social que no se encontró en la 
universitario. Por otro lado. la masificación de la Universidad 

y la masa popular. por lo que \a no se concebía como 
una institución con las condICiOnes socioculturales necesarias \" de la burguesia mdustnaL 

Impuesto por la de don Porfirio Diaz. Es en este 
com<.:xto que se creó el F;;,;lIIdIOS 

Con 1:1 construcción de Autonomía ul1l\ersitaria. la reforn1a académica de la Escuela de 
tiende a estabilizarse. en 1918 se conjuntan oficialmente la ingemeria hidraullc::l. 

mecanica y eléctrica con el de estudios propuesto por la Uni,ersidad NaCIOnal de Mé.\.ico én su 
:scuela NaCiOnal de para la profesion de llIulo Indu:ilrial que én cOnlemdo 

la línea presentada \;n el de 1915 p::lra el ingeniero electncista. En 1928 la Escuela de 
con calidad de Facultad. nmde las áreas mecamca \" eléctrica en la Carrera de Jn(,pnw¡··n 

Mecánico Elecmcls/a que en esencia académica permanece invariable en el penodo de 
modt:rnización industrIol hasta la década de los Setentas. (Ver e\'olución CUrrIcular en ane:-.:o 1) 

La contextualización que 
sociedad industriaL tratada a lo 
Pestalozzl. Herbart. Comte. 

nos proporcrona la inserción 
de este trabajo en 

nos aporta que nuestra educación 

la Ideología de la 
como 

se nutnó y desarrolló 
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a la producción mdustrlal \ un desarrollo com.:rcía! 
XIX se caracterizó por no tener una ed'ucación elemental eficicnte. 

sobrevivían los caracteres lancastenanos, la educaCIón 
consolidó en el el descuido de la educaCIón técnica elemental; este descuido conllevo 
indlscutlblemente la estructura de mvestigación científica concebIda en la Escuela de Altos Estudios 
como generadora de académicos de la Enseñanza que cubrieran las cátedras en las aulas 
universitarias \ confornlaran un intelectual mex!Cano desde comprensión de las ClcnCJaS 

Esta en la. naturaleza fue importante en los estudios de 
ingeniería. sólo que se concentró en la epIstemología la aplicación industrial \ descuidó 
1" como paso necesario en la construccIón del episleme, A la vez. la industria creció 
supeditada a créditos con los prowedores de que comprometian (\' comprometen 
aún hoy ..:n di a) los servicios técnicos \ de Jsesoría que ~f'(,ml"~i¡~,, a cada equipo en su de 
¡;;ar:mtia Vida útil. esta s!tuaclón mantu\o al industnal de los 
!plSleme y nOlls cuya interacción en el trabJjo dan de la 
lecno!uglca, 

En la de la modernización acaecida en la transición del siglo XIX al Xx. en MéXICO 
no eXistía un sistema educativo el proyecto de Juárez desarrollado con el de 
Porfirio Diaz. tenia la delicada misión de conSlfl.llr este sistema. la neurosis por la 
búsqucdJ del oasis industrializador para la restItución de sus deterioradas economías. mantuvo los 
""'1""",,0 ..:ducativos inmediatos de la educación desde su concepto d" Institución 

planteada por el modelo alemán descrito en el anterior apartado. 

El estructural de la educación. se concentró en los procesos de alfabetización utilitJria. 
en donde se al educando (indígena o mestizo) en los rudimentos aritmétícos \ de 
necesarios para su inserción en el obraje. la educaCión masas tenia en este sentido un 
rPas allá de la ilustración. LJ educaCIón media no existía. es por ello que los estudios 
preparatoflos incluiJ11 seis afios de estudios que íncluiJ11 en los años el programa de 
mic¡aClón uni\ersitaria que aún e'aste en la Escuda l\acional de la maxlma CJsa de 
estudios. en su número dos, 

Fuera de este programa de corte elitista la educación media permaneció estancada en su 
evolUCIón hasta la efervescencia socioeconómica de la autonomía Universitaria que. entre otros 
casos. defendió el programa de Iniciación universitaria. Las condiciones de la educación media 
cOi1\crtían universltanos \ mas los núcleos de en redUCIdas orbes de elite 
.:xclusi\3s cuya academia se oncntaba a la poblaCIón urbana 

En este contexto. la Universidad Nacional la filosofía del dirigente 
encam3ndoJo en un;:¡ aristocracia intelectual que lo encumbraba en lo más alto del daminismo 
social. como un ente de desarrollo de la Toda la al servicio del 
Estado se onentó a b fOlmación de este indi\iduo que tuvo como estimulo la mO\llidad social 
prometldJ por l::ls aulas uni\ersltanas. 

El hombre de alta cultura. se cOn\lrtio en el 
mlcntr as que d 
quedaba de lado. Los conocimientos 
r¡rofesión 
Jcsarrolbb3 

estos conocimientos si bien 
babllidades técnicas para el mercado de 

del formador llnivcrsllario. 
tecnológica que demandaba el pals 

en el diseño curncular de la 
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autores afim1an que la industrialización mexicana se inicia en la década de los 
cuarentas. pero la historia de la transferenCia tecnológica la remonta a la de la electricidad 
en el proceso de urbanización \' modemizaclon del porfíriato, su mtroduccion en i\léxÍco es 

con la ap:::nura de la Escuela de Ingenieria en I:! Le~ de Instrucción Pública en el 
Distríto Federal 1867-1967 por j uárez \' la creacion de la carrera de ingenIero déctríco 
en ¡ 885. afirmar que la mdustnalización mexicana tuvo su raiz en el periodo de Dlaz, 
cuya extinCión al declive de la mecalllzacÍón del ¡nsena la maquÍnizaclón de la 
mdustna nacional con la mtroducción del motor eléctrICO y su derivación en la transfurmación de 
los estudios de ingemería cuya orientación seria definida en el que Gustavo Garza define 
como La concenrración espaclOl la indu.\/ría en la ciudad de México,' /930-1 
1985139) 

La combinación de los sistemas neumatícos \" el motor eléctrico marcaron la maqUinIZaCiÓn 
dI,; México que alcanzó su apogeo en el cardenista. aunado al crecimiento de la mdustria 

Concurrieron así mismo. el inICIO del mOVImiento constructor de la autonomia 
uni\ersítaria v la explotación de los mexicanos de hierro con su proceso siderúrgico 
jesarrollándose por casi cuatro décadas hasta la introducción en la mdustna de 

cuva inserción resaltó la consolidación de la autonomía 
univerSitarIa. la masiticación de la edllcacu)n el ascenso académiCO de la Escuda de 

a Facultad de lngemeria la creación de las escuelas nacionales de educaCión 
cuyo fin primarIO fue la d~sc~ntrallzaclOn SOCIal de la licenCIatura en 
formación de lmestigadores en la central academica. hecho que marca la 

!-,\".,,.;,uu • .l.U'.~ con el impulso a los diversos Institutos. 

En este panorama vemos un mecanico electnclsta con una fomución académica 
subordinada en un deficiente nivel intelectual. la propia distribución de los contenidos muestra la 
conduccion mecanicista de habilidades labora!t:s sm mayor interaccion del ullelecto. Cada lino de 
los semestres fué diseñado para conlbar un contemdo de visión cientificista \' un anallsis enlico 
del indi\íduo hacia la información que construye dentro \ fuera del áulIco. Sin d 
historial academico de los niveles educativos no desarrollaron el nO/lS que orü:nta 
autocuéstiollamÍento a Juicios criticos del contenido difundido en cada 
para cubrir ¡al defiCiencia se debió incluir una disciplina o acti\idad en donde el o 
constnl\aa tn conjunto con mdividuo o grupo las relaciones de [as disciplinas que 
nodelan el fenomeno fisico desde su pecuhar: un ejemplo de esto seria la en 

una analiuca del modelo nt:\\tonlano de 1:1 Lc\ de la ul1lversal 

Los semestres se encuentran concatenados con antecedentes teóncos rara vez sometidos a 
una \crdadera furmativa en base a una problemática. ni las condiCiones herbanianas de 
dlstrrbucion aulíca permiten la construcción generacIón de nue\os cognItI\OS a 
dd estimulo :- desarrollo de la nOlls Asi mismo. la comunIcacion requeflda en un 
dé no es furmalmente en del mapa CUrricular. de 
forma el contexto socloeconómico donde el pueda ubicarse como un diseñador de solUCiOnes 
a la diaria de sociedad. mdustna \' a al propio desarrollo de sus facultades como ente 

Por otro lado la Cf~aClOn de las EN Ep· s corncidió con la introdUCCión de 
sistemas de computo en forma masiva tanto a la industna como a instituciones \ 
eUllcativas El plan de estudios propuesto en 1975 por la Facultad de trato de masificar d 
uso de la computadora en el calculo y modelación del dicho plan una 
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orientada a la una cm'a 
encomienda fue desarrollar análisis numérico, de esturuos tmido 
en fom13 a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de fue sustituido en el 
semestre 92·1. CU\'O programa (actualmente en uso), no cambia sustancIalmente debido a la 
conservación de los vIcios educativos no solo por un mal enfoque 3cadémlco sino por 
la conformación de módulos de estudiO computacional sin los recursos académiCOS 
necesarios, a treinta años de sus inicIOS. el ingeniero mecánico electncista egresa aún con 

deficiencias mcluso de conocimiento informático, para incorpomrse a un merc3do laboral 
nmerso en t:I contexto global de la soc¡ed3d mexicana, 
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La tesis sustentada a partir del establecimiento del enlace de objetivos extranjeros e interno s
que afirma y corrobora que no existe una fo rmacion cientifica en el ingeniero mexicano. dado que
la fo rmacion universitaria en nuestro país se ha orientado a la fo rmacion de usuarios del
conocimi ento técnico y nuevas tecnologias bajo la incidencia perman ente de 10.1' imperios del
capitalismo industrial cuya penetración tdeologica en la conformacion de nuestra estructura
educativa . evito laformacion de investigadores productores de una tecnologia nacional orientada a
la inserción de nuestro país en el orbe del capi talismo industrial independiente. debe superarse
con una planeación curricular que incorpore al menos el cuarenta por ciento de disciplinas
académicas orientadas al desarrollo de habilidades propias del perfil de un investigador; es
importante resaltar que en el análisis de los planes de estudios del ingeni ero mecánico electricista y
el resto de las ingenierías observamos que la anamnesis aristotélica la constituye el tronco común
.primeros tres semestres) y el resto de la carta curricular incorpora la praxis en problemáticas que
encierran mecanismos epistemológicos que no desarrollan el nous y sophia propios del
investigador.

En un an álisis..de la industrialización desde la persp ectiva de la Inserci ón tecnol ógica
ob servamos que la construcci ón de la sociedad indus trial mexicana conlleva consecuencias en lo
tecnológico. educativo y el eje que rige está dinámica: el político: influ ye radicalmente en el
proceso de transformación socioeconómica que la tecnol ogización de la sociedad implica. En las
primeras décadas de está. la demanda de educación superior fue prácticamente inexistente. pero la
vorágine industrial y la creciente transferencia de tecn ología. puso de manifiesto ant e la sociedad
industrial la necesidad de un mayor grado de especialización. más allá del trabajo en las plantas
industriales. en los despachos ger enciales desde donde se planea la producción y su mercado: en
este sentido surge la demanda de educación superior como un agente de socialización dentro de la
sociedad laboral que debe adoptar un liderazgo político tecnológico en la cadena productiva.

La Universidad en este sentido vive una constante reforma que paulatinamente ha ido
elevando los grados de especialización consolidando la estructura de educación superior, que los
.en órnenos exponenciales de crecimiento científico y tecnológico con su resp ectivo costo social
impulsan en una constante evolutiva. Donde la responsabilidad social de la Institución implica
revalorizar la formación histórica del individuo. para sost ener mediante sus facultades pedagógica
la formaci ón profesional del sujeto global.

El presente trabajo es un acercamiento al disc ernimiento crítico de algunos factores
curriculares inmersos en la formaci ón del ingeniero mexicano . La evoluc ión de la ense ñanza de la
ingeniería acaeció en un cont exto de desarrollo instrumental. mismo que extendió a la pedagog ía
como el instrumento imperial más eficiente por su bajo costo económico y la ductibilidad de sus
objetivos soc iales. en nuestro país este marco temporal comprende el periodo de anarquía: este
resqu ebrajamiento cultural fue evidente en el trabajo educativo y mantuvo estancada la ense ñanza
ingenieril en la visi ón alarnanista de un reino industrializado en un régimen sumiso a la corona.
incapaz de construir una independencia productiva .

En México la constitución pedagógica se cons olido con la propuesta de don Benito Ju árez
quien englobó por primera vez a la sociedad intelectual en grupos de trabajo cuya misión fue
desarrollar un proyecto de pa ís .
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El problema de la formaci ón del sujeto es en general poco tratado. se ha centrado en el
desarrolle de habilidades laborales del individuo con elementos epistemológicos y en gran manera
S" descui do la formaci ón integral que incluye una intelectua lidad cr itica con ética socia!.

El establecimiento de los factores inalienables a la formaci ón exige al menos dos etapas :
'lila de tratamiento histórico cuyo análisis describa los nódulos que coadyuvaron la constituc ión de
la sociedad occidental y su racionalidad y una segunda etapa de comprensi ón conceptual que
involucra el enlac e entre el discurso pedagógico y el marco contextu al, Ambas etapas en conjunto
sust entan una tesis útil en la investigación soc ial de grupos e individuos (MENESES, 2004 :19).

Dent ro del análi sis de la formaci ón del ingeniero mexicano encontramos una serie de
competencias que marcan las cualidades sociales del individuo. estas fueron gestadas
históricamente en el rol social definido por la evolución del modo de producción y la constitución
de la sociedad accidenta!' Comprendido este horizonte. es necesario definir los conceptos o
categorías a partir de las cuales ha de girar la discusión y concreción de las prácticas educativas y
sociales cuando el eje dominante de planeación no fue la tarea pedagógica.

En este estudio de formaci ón en el primer y segundo capítulos se construyó el episteme
historico desde la óptica de la producción tecnol ógica y el desarrollo técnico cuyo análi sis
d- sprcndi ó las coyunturas que favorecieron la consolidación de la sociedad occidental: desarrollo de
una economía subordinada en la ignorancia del proceso productivo propi edad de la elite europea.
gestación de una racionalidad utilitaria conformada en un apriori impuesto por las condiciones de
la economia mundial y el proceso evolutivo de un primitivo cap italismo comercial al capitalismo
mdustrial de los paises dominantes. limitación de la difusión científica a la mecan ización de
operaciones abstractas (episteme). de los procesos or ientados a la producción sin el establecimiento
de la construcci ón lógica de la interacción entre fenómenos físicos (nous) como factor generativo de
I1Ile\ 'OS conocimientos (sophia) y finalmente la constitución de un sistema educativo bajo la tutela
de la masoneria industrial en continua desventaja competitiva con la transferencia tecnológica que
imprimió a nuestra sociedad las formas apa rcadas de la raciona lidad de acuerdo al grado de
subordinación económica .

La proyección de la educacion superior en áreas tecnológicas connota aspectos de no
cont inuidad entre los proyectos académicos y el fomento a la investigaci ón hoy tan requerida . Esta
situaci ón indica que existe una vacante entre la perfectibilidad de la licenciatura en ingeniería y la
oferta pedag ógica del posgrado: se puede observar en los diversos planes de estudio (anexo 1) que
no existe. modulo. semestre o seminario completamente dedicado a la formaci ón de investigadores .

Los planes de estudio prácticamente desde el siglo XX. estuvieron en un proceso de
perfección. en reforma constante. y en abierta competencia con la transferencia tecnológica: es
»recisamente esta competencia presente en el entorno desarrollista del siglo XX la que ha impedido
tácitamente una planeación orientada a la especialización e investigación emergida del núcleo
académico responsable de la ingeniería universitaria.

En la actualidad se llevan acabo proyectos que intentan vincular las necesidades
empresariales con la investigación. pero dichos proyectos siguen proy ectando un elit isrno
intelectua l que no siempre refleja las cualidades propias del invest igad or cient ífico y la oferta a la
demanda tecnológica . La ingeniería en M éxico tiene una histori a docum entada en la producción de
los niveles de licenciatura. que confirman la tesis que la Ingeniería en M éxico se ha desenvuelto
con proyectos que no completan los grados de conocimiento necesar io par a el ejercicio de una
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investigaci ón fruct ífera que se refleje en el bien social, emp resarial y sobre todo individual, a partir
del cua l se cierra el circu lo productivo del capi talismo industri a l.
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C1X'JTGc ru d., polli\N'&. tn ns lo tm:u:-ión de coordenada ... polares en
rt:cti¡¡nc~"" y v~~vc:rs.a . centros, ejes de simetría, tangentee , norrules y
:u Jnh>t:JS ut: hu curva.os refe ridas a. "'oofdcn~lb ~ pnlare¡. (.:onnl\ i dad y
t·t) n\f(l; J: ~:Hl . m:l.r;iOlOS y min imo:-; punt o..... 5¡nRubre ~ de Ia...~ cu rv as
re (e O<bs ~ rOo1n:kn>das 1")1"",• .

F.l·wciOO(. de las curvas d e segundo grado, ,ekrid u á coordenc d..
poi.",• .

C,COfTIe.'ttía .1nal"i\k"':1 de 1I"!5 dimN'lsione"
Pto)' ecc)ftn de rc:d .U en el cs parjo, proyecciones de- .,; upe rrtdcoJ

plana, <1> un plano. rcr",,,,,,nuc;t'ln del punlO. de l. línea y de l•
superficie . ,nu"formación de coordenadas.

la llna In:ta y él plano, probtema .,.,¡,..., 10línea """. y el plano.
Te or ia s generate s. rel arivas :Jo lin su pe rfici es cur vóJ3 . plano s ,

,;angcnu$ , cemros . plano:'\o d';lrn-etrales.
Superficie de $eRUndo gr.,do. esrudío ,le 1..., ec ua cion es de segu n do

f4C'ado cnn tres ",11>\1"", re<lucid.. i (o"""s .",netl lu.
Su¡>crficies cilindric:15• •uperfictes cónit::l• . >upt:mtio de rev oh,·

doo.

CJkulo lnfioitcoift""
Primer.), Dilere ncial.De fin k iones, c-on~íJcra('~e$ '1 prdiOlinJrc3

sobre ellas.
Cla.,ifi e. eión de /uoclones, difcre nciaci ón de 1as [unclorrcs

~I;;cl>n it::l, ri01rb
Cvn.,iéerTlei<>ne,3Ohre 13 inlcrpt't'l><ió<\ algcbl". ka y ge o01élriC'J tld

primt.~~Ci( t'.n re diferencia!
D1/" ..eoo.clón de 1.. funcioncs co mp ue st. " sum• . p .ud UClV. ro

cie n,e . funcínne< <k dos ó nu. ,·.ri,.hle~. impl i<.illl5 .
Expo.\icifJn compilr",r.iv;J de las di\'t"uas con c ep do(lcs

funtt..Tlcnule, 'lúe h.n """,¡do de blO.<e aJ titculo Infin itr.sifTlól l
AoHe-aclones del cJlculo ¡nfini[~im"l. difer<:ncia~f(\ne~ 5U(,"f;"~ ;va~ .

fór";ula de M.adJur in pOltB dr:sarroU;u en se~ l;n fun ciol1t':li de: I¡¡

H~

sum a 3.IR~bn:k:.3 de w)\ va$l:.Jhlc, y de un n úmero m.a.yOf' de variables ,
CA.(..lfCS;t.lfl'C$ lit: I.l." prindpala I~e:u qlJ~: se c:on"K~n. n en tu C\J(v)~,

inv e<tiIPc1ón de lo influencia rtt.li",. '¡ue lienc: en l. ~ución de u n
pm/:>kma, 1", errore s en,",co.c.' "O ("" daros, modos de (:"''''0'''''.- loo
C'JTOI'e50 exás t~f\te5 en los datl.t"). tr~()(J{) de J.'()mhirur dívcraas ecuíKk.mC:I
de condici ón cuando su número es milyor (IUC' bs inc6gn ita!ll que
cont icoen , método de Jo;4 ",itairnos: CU3dn.cJoS..

Segundo . InleaD!. Pnnnpio. fundamentate•• re~:u generales l'-'r.
la. inlell".dÓn de la.• e x p reaiones diferenci.I es . inlegraclOn por
funci onn .Igebr.ieas, ínlC'gr..les rld'inirl..., . Indefinida. y Iluméri< as,
Inh:llr:>ción por func ione> lJ.><:ender~I:' . in~!lrJclón de las diíen:ncia',
blnomias, mél'....lo de lnoegracjón pe r P..rte... ,nle8"'6(", por ""M.',
fórmula de Ilemoulli.

AJ~ic:>done. del cálc ulo int r.k'ó'l, rectificación <le 1as cu ....."" p1.nas.
euad".ru", <k las iU"':U. dt:rernlUlación ,1<; l. <l'l't, ..fkie y yolurnt:n de
10.. "'loo.de revnlucíón.

trHcgr3cí6n de: la s diferenciales fracC)On~ri~ '!O, (:U.O de la s
diIc.-rer.c1ale." r2C'Íonak's,D~ ..le las dift'rctlt:ules iJT3cioN Jc.s.

Ill1cgr:ac:ítlnc5 su cesivas, determinaci ón de las supcrficse r Yolu"""o
de los cuerpos.

En,.done. dlfercnc iales . í nre~r..ci 6 n de ell .. en e l C'50 de
ecuaciones oridínarill de cualqu ier grad o y cualquier o«kn

Topograru y l.eghbl'i6n (1<: l;"rr;" Y"l(U'l - '
Nociones y dcflniciol1é< generales.

l . [);,ll<:t\Oiont'Sy (omu <.le! ,¡looo le"e'l/c.
2. S" pc rl'¡d r.o. I'bno. y l inc l'S hotl •.o n t. le J , linea . , plan", y

superficies vertacgl~. ·

3. Plaota n.m... 1 y pl.no de U"" l>o,ción d" (.,reoQ. d efin ición y
dJ" isK>nde la Top<w'>r", . .

4. O¡' tinri6Jl r.ntt e pl:Jno~ y caU:l ; Jimile dI':' 1::1" ()Jlt" n .d o t"..c_
IOI~~flC3.5.

S. De la me:dición. Medi rla. dirc'u< ~ Indí rc<:l;¡j< DcICnl'¡IIau(,II de l.



-eometria descriptiva
lo . Oh¡cto de la Geo metría De,;criptiva.
ro. Difercllle.s maneras de tijar lu<cuerpos en el e'P"<io. P" J'fCCciot"',.

30. Planos arowd,,'.

-o

'"
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puertos. Disunckmes y medí os de conoce rlo s. Medi os expeditos
~r.t hacer 1.. conñgu ración y trazar b.s CUf'V'.l.S horizontales .

; ; . Diversos sistema. d e dibujo que se emplea n para presentar los
•:tccidentC5 de l l(':'fT'f'no ~

56.!'Iivelicíón barométrica. Barórnetro de mercurio. Fundamentos . Oc-
.') presión ca pD.t. DiIol2cíbn de b escala, f órmul..., que se emplean

~ (c:sú tic;¡.<y din~micas).

" 57. Barómet ro an erq ide:. Descripción. Diversas cla se s aneroides ú
.......y "- o lostéricos. Co mpor.c1ón de los aneroides. Precisió n que se

\ aka nta con est os inst rurnentos.
~ ')8 . Termo-bar6mctro ó hipsÓmetro. Modo de usarlo .
O
m l egi<l. c!ón de tiemls y agua•
..... 59. Se har án conocer ~ los alumno. las disposiciones legales vigen tes
(j) de: la Pedera ción sobre el p:lrticular. oon especialidad aquel!as que
O tengan íntima r~la<.iún con \ÚS trabajos que desemp<:fhn co mo pe a rilos los Topógrafos y los Hklromensores.

:::> Obscrv.cio""" generales
¡.- lo . \..:1 ense ñanza te6tica se alte rnará con la prktica que sea """"aria
(j) pera el conocimiento perfecto de los insttumctltOSque se tienen en
W el gahinete d e Topografla; y se ptoeura r~ q ue lo s alu m n o s
W pra ctiquen algunos procedimientos de b Planornctria p:.1rcial ena peque ños po lígonos siruador. en los ah-dedon.rs de la ciuda d ,

20 . Las p,.;cticas generales en Topogral'i> se efeetu . r:1n d" noviMTlhre
Z ~l enero inclusive. como lo p reviene La ley respeaiV3 de en~r\3n

<Í 1.3 . Y de acu erdo con e l progranu especial Gue en ~IJ opc.rtunid:,uJ

.-J se presentará .
o,

2~1

40 . r"tll",r~ de presentar los cuerpos e n Geometría f)e'óCrip'¡va .
)0. Cuestione s re lativas al punto , ~ la recta y al plano.
60 . Cambios de planos de provección, rotaciones y abatimientos.
70 . Poliedros.
80 . Lineas y superficies curvas. Generación y representació n,
90. Oasiticacibn de lassuperficie, curv ..., .
100. Planos tangentes.
110 . Secciones planas . Intersección .
120. Nociones de perspectivas y sombras.

Curso de rnccáníca 2oalit iC3
1. No ctone s geomét ncas . Si ~fl~nus de IInc 2. 5. Definicion es .

Equipotencias , Suma y d ifere ncia geométricas. linea rncdia de un
sis tema . Resul tante . Producto ~comé(ri:c..'(> .

2. Momentos de las Líneas . Momr.-nlo respect o de un punto,
Momento resultante de un sistema . Par de líneas. Eje de un p~r.

Mo men to res ultante de un siste ma C"uy:a geom étrica e s nula .
Relaci6n entre los momentos de una Hne:a o de un sistema
respecto i diversos pu nto. del espacio. Múmento.< respe cto de: un
ele. Momenro de la rcsuha rve de un ~¡"ema . Mome ntos de una
linea respecto de tres cje. rectangulares . MomJ:nro de una lin""
respecto de un eje cu alqulen trazado por el o rigen. Momeoto de
un sístema de lineas respecto a un eje. Momento 'medio de un
.i.'ltema de tin"" .

3· Equivalencia y c:ompus:'dón de 10') sistema:.. de Ií~~ , Si\tema.-s
equivalenres.. -Eiemplos . Composición de los ,¡"crna. de lineas .
Caso gen eral. Eje ceo.ral de Jo, momen tos . (om~ici6n de las
Hneas situadas en <1 plano. Po lignno funicula r. .«p licac ioo es .
I' fÍlH:iral~, propiedades del polígono fun icula r d d 1.. ( llerl B

paralelas .
A Ce ntr o. tic ¡¡r. ,·cdad.-Momentos de ine rc ia . Centro de las

dísto.lnt:i4'~ fT1('día CJ de un s istem a de puntos . Centro de las Une3~

para le las ó ce ntro de ¡¡ravedad . Ce ntr o de graved.d de un
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