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P R E S E N T A G 1 O N 

Después del triunfo del método experimental en los siglo~ ~\ 
XVII!, correspond/O al slglo XIX plante11rse nuevas cue!,tJC>t·1er. ~·- • 
su cuenta. Ln nmblg~edad de la noción ctel mctodo propició ¡~ 

proliferación de concepciones diferentes que respondlan e ¡~~ 

diversas actitudes Que animaban la experimentación o las regla~ a~e 
la rigen. Esto ocasiono encontrados puntos de vista sobre tas 
final ldade$ de la ciencia y el papel de la hipótesis, nsl como el 
de lns teorlas y la significación de las leyes. 

Para unos, no se trataba de comprender, sino solo ae conocer- c..~ 
lo que la aptitud para la previsión era consldcrti.da el ooje:.J 
Oltlmo de la ciencia y la poslbl 1 ldad de la verificación, su 
exigencia principal. Ante este panorama, todo lo demds era 
metaflstca. En el plano filosófico, esta tendencia se 11;i,.rr.~ 

positivismo. Para otros, m4s f leles a la Inspiración cartesian~. 
el fin Oltlmo de la ciencia era alcanzar por encima de la previsión 
de fenOmenos, su expl lcaclón. Ambas corrientes, en formas mas o 
menos complejas, han dominado el pensamiento occldental a través d~ 
la historia. 

El primer capltulo de este trabajo se Inicia con el an.ll 1~1=
hlstOrlco de Francia, desde los antecedentes de la Revolu=lcr, 
Francesa hasta la Revolución de 1646. Este hecho obedece a1 
propósito de presentar y clarificar las distintas sltuac1or.e~ 
económicas, socia les. poi ltlcas y clentlflcas por las que atra~eso 
el ·pals galo durante ese periodo; fue en éste en donde se gesta10~ 
y maduraron las· condiciones que dieron origen a la problemjtlc3 
socia! a la Que se enfrentó Augusto Comte para creor su fl losof!., 
positiva. En particular, esta doctrina ha sido de gran lnf lucnc1a 
para el sistema soclal de México, prlnclpalmcnte en los C3~Po5 
educativo y clentlflco. 

El segundo capitulo se dedica a la fl losofla positiva. Comtc 
sef'laló qu11 el caracter fundamental de esta doctrina consiste en 
someter todos los fenómenos a leyes naturales e lnvarlables. 1_., 

fl losofla positiva, de carácter burgués y procl lve al orden. !.e 
fundamento en la Ley de los Tres Estados, verdadera espina dorsa1 
del sistema positivista. 

El esplrltu humano, dijo Comte, en virtud de su propia natural<?;:,,, 
pasa por tres periodos teóricos, diferentes y sucesivos: el 
teológlco, el metaflslco y el positivo. El primero es el punto de 
partida de la lntel lgencla. El Ultimo, su estado r 1 Jo y 
definitivo. El segundo significa, solamente, una tran~tc1ó.~ .. 

El tercer capltulo versa sobre la Influencia del positivismo en 
México. Las Ideas de Comte, MI 11 y Spencer encontrnron en nuestro 
medio, favorable acogida y difusión extraordinaria, grnclas 
prlnclpalmente al prosel ltlsmo y entusiasmo del doctor Gat.:1no 
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Barreda, quién creyo· encontrar una fl losofla que lograrla vencer a 
los esp!rltus negativos y al desorden que se hnbla apoderado de 
nuestro pals. 

Durante et gobierno de Judrez, Barreda organizó al sistema 
educativo de la República con fundamento en la fllosorla comtlana, 
pero descoronada de su concepción original: la poi ltlca y la 
rel lglón de la humanidad. Barreda, al Igual que Comte, sol'\ó en 
unificar los criterios disimiles y las voluntades opuestas, oraclas 
a la ciencia Que fue elevada a la categorla de dogma, 
lncontrovertlble y eterna. 

El cuarto capltulo resalta la confluencla entre el positivismo y la 
poi ltlca en México. Sin embargo, aun cuando la fl losof/a positiva 
desplegó su lnfluenclo. en la vida Intelectual y polltlca, ésta 
encentro, en la época porflrlsta, serlos obstAculos, los cuales 
fueron propiciados por el exceso de Intelectual lsmo Imperante. En 
este periodo, el maravl Ileso dcsarrol lo de la tecnlca y tos grandes 
progresos clentlflcos, habla provocado en los hombres una fe ciega 
en el valor de la ciencia y un creciente desprecio por tas 
disquisiciones metaflslcas. El positivismo propició en esta época 
la prol lferaclón de numerosas sociedades clentlflcas. 

El quinto capltulo habla sobre las vicisitudes de un grupo 
denominado "Ateneo de la Juventud", el cual supo cana 11 zó esas 
reacciones y obl lgó al positivismo a retirar su pretensión de guiar 
a la sociedad, reencauzando ésta su vocación bajo corrientes 
eclécticas. 

En los primeros anos del siglo XX, se dictaron en México las 
primeras cátedras clentlflcas formales, mismas que luego dieron 
lugar a la Profesional lzaclOn de las carreras clentlflcas como la 
blologla, la flslca y las matemAtlcas, lo que posteriormente hizo 
reconocer el trabajo clent 1 f leo. Empero, la concentración de las 
actividades clentlflcas en los recintos universitarios, obedeciendo 
a ta tradición académica de finares del siglo XIX, no logró del 
todo favorecer el pleno desenvolvlm1ento de la ciencia. 

El sexto capltulo da cuenta de un 
contemporanea en México y destaca la 
positivista en la comunidad clentlflca. 
Segunda Guerra Mundlal se favoreció en 
las Ideas del "Circulo de Viena", lo 
positivismo. 

panorama de la flslca 
actual ldad del pensamiento 
Se menciona que durante la 

nuestro pals la difusión de 
cual d!O nueva vida al 

Hoy en dla, algunas Ideas positivistas aón sobresalen en el ámbito 
de la ciencia en México. En partlcular, las que abogan por el la 
desde el punto de vista de su utl 1 ldad social y las que quisieran 
ahogarla en un rlgldo cientificismo. Esta es en slntesls la 
presentación de este trabajo. 



CAPITULO 1 

ANALISIS HISTORICO DE FRANCIA (1789-1848) 



t. ANA~ISIS HISTORICO DE FRANCIA (1769-1848) 

t.t Introducción 

Con la Rovotuclón France!:>a se abr!O 
historia de 1a humanidad. La calda 
en Europa permitió el advenimiento de 
po 1 1 t 1 ca y soc 1 a 1 • 

un nuevo capl tu to en ':-. 
del Antiguo Régimen eY.Jstent~ 
nuevas formas de organtz~clOn 

Hasta el mismo momento de Iniciarse la Revo1uclón, Francl~ se 
desenvolvln. baJo un gobterno monArqulco encabezado por el rey Luis 
XVI ( 1754-1793) y Ja reln4 Maria Antonleta ( 1755-1793). Este 
sistema de gobierno no hablD cAmblado sustanclalmente durante 10~ 

ó1tlmos 400 anos. hecho que ortglnar1a una de tas causas primeras 
del lnfclo de la lucha armada. 

La estructura social francesa se dlvldla en tres órdenes o estajos 
clero. nobleza (aristocracia) y tercer eStado. Los dos primero$ 
eran los privilegiados, aun cuando el clero era el m~s favorecido. 
El tercer estado lo formabán todos los plebeyos, del 1 leo .1 1 

mendigo. La burgues«a (magistrados, negociantes, orofeslon~l~~. 

Intelectuales. etc.) constltula sólo una pequena minar la dentro ~t'.'' 
tercer estado, sin embargo, fue ésta quien dirigió la Revaluclon '>' 
obtuvo el mayor provecho de ella. 

La condlclOn de tos burgueses era muy variada. Los f lnanclero•J 
los negoc 1 antes ten 1 an sus res 1denc1 as en 1 as grandes e 1 ucJade:s y 
altern6ban con la nobleza. empero, entre las noble~ y los bUrQue:..c-. 
exlstla una permanente rlval ldad en cuanto a Igualdad de derechos. 
Al grado de Que el excluslvlsmo arlstrocratlco tmpedla u es~o~ 

óltlmos ascender en la e3cala soclal. Las frecuentes relaciones 
entre el burgués y el hombre del pueblo dieron al primero unn 
rel~ttva Influencia en el seno del tercer estado. Este hecl10 na 
lmpecila QUe la burauesln tratara al pueblo con de~dén c1e~t~ 

temor. 

LO$ artesanos, muy prOK lmos a 1 os obreros. fueron 1 os C'.JI:;' 
proporcionaron los cuaoros bas1cos de las masas revolucloneri~~
Sobre el tos descansaba gran parte de l:a produce Ion. La constar.:€ 
amenaza del decremento de su Independencia y sus posl~lo~es 
favorables a ciertas reglamentaciones fos hizo constituirse. ma~ 
tarde, como la parte mayoritaria del partido Sansculotte, 

En términos generales, la burguesla se mostraba unAnlme contra 10~ 

prlvl 1eg1os de los ar lst6cratas. Por medio de ta l lber-tad e 
Igualdad de derechos 1 lamabd a todos los hombres 8 mejorar ~' 
destino terrestre de la especie. Sin emoargo, esperaba del r~y la 
transformaclOn que deseaba. 

En 1789. la burguesla, en plena disputa con la aristocracia, aceptó 
le Intervención de las masas para luchar contra los prlv11eg10~:;, 
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logrando asl el apoyo de obreros y campesinos. Pero al campesino 
no le bastaba la Igualdad de derechos que pregonaba la burgue~Ja, 
le hacia falta una reforma del Impuesto, asf como la abo! le Ión del 
diezmo y de los derechos senorlales. 

El campesino. al Igual que el obrero, erA hostl 1 a osa 1 lberta.O 
econOtnfca que la burguesla consideraba como Ja única capaz de 
asegurar la prosperidad general. Querla asegurar su~ derechos 
colectivos y la reglamentaclón de la agricultura tanto como le dal 
comercio de granos. campesinos y obreros deseaban reformas 
radicales. Por ello. hablaban repetidamente de una revolución QUC 
repartiese entre toda la poblaclón los Impuestos que sólo ellos 
pagaban al Estado, que suprimiese tos derechos Feudales y que les 
permitiese adquirir la propiedad de las tierra en que vlvlan. 

En general, Ja actividad económica en Francia habla conocido 
algunos anos prósperos antes de la Revoluclón, La economla 
dependla directamente de la Industria manufacturera. El comercio 
exterior se basaba mAs en el sistema colonlal que en la producción 
nacional. Le. agricultura cUbrla el consumo Interno. Francia 
figuraba en segundo lugar después de Inglaterra, y con sus 
aproximadamente 23 mi llenes de habitantes, el pals galo era el mas 
poblado de occidente. Este progreso contribuye a expl /car porqué 
posteriormente la burguesla sera la Onlca clase capaz de organizar 
un nuevo orden. 

En el terreno de las ciencias y las artes, Francia conservaba la 
prfmacla Intelectual y artlstlca. La Invención era activa, 
especlalmente en el terreno de la qulmlca aplicada, a la cual va 
unido el nombre de Berthol let (1748-1822), Lavolsler (1743-1794) y 
Laplace{l749-1827). su lengua, llteratura, artes y modas se 
contaban todavla entre los elementos esencia les del cosmopol ltlsmo 
de la aristocracia europea. En estos aspectos, et reinado de Luis 
XVI no habla senalado una ruptura. 

La lnf luencla de Norteamérica, los nombres de Washington 
(1732-1799), Franklin (1706-1790), Lafayette (1757-1833), 
rortalecleron las nuevas Ideas con un prestigio sin Igual, al grado 
de que su dlvulgaclón aumentaba dla a dla gracias a la difusión de 
folletos y a la propaganda que se les hacia espontáneamente ~n lo~ 
salones. acndcmlas y sociedades diversas. El romanticismo ganaba 
terreno. Rousseau (1712-1778) daba preferencia al sentimiento 
sobre la razon y a la exaltación pasional sobre la adoración 
confusa de la naturaleza. Rousseau sostuvo que en el estado de ra 
naturaleza, los hombres disfrutaban de Iguales derechos y deblan 
vivir en plena 1 lbertad. En consecuencia, todos los hombres deben 
ser Iguales y si bien delegan en algunos la función de gobernar, la 
fuente de la autoridad poi ltlca (de la soberanla) debe radfcar en 
el pueblo. 

En el mismo tono, Voltalre (1694-1778) proclamó la supresión de 
privilegios, de Ja censura y de Ja autoridad absoluta y arbitrarla 
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deJ rey. At::sc6 principalmente a la lgle$1a Cató! len y of ir .... l· 
profesnr una nueva retlglon. el detsmo, o reltglón oe ID 

n.aturaleza, oue sostenla la crcencta de wn Dios animador del mvntl? 
y de lo natural. A la vez, crt!yO en la lnmortalfdt1.d del :ttrr-:t ;, 

negO todo lo que no fuera compnrnstble por ta ra:z:ón. Lns ioee. 
poi ltlcas y sociales de los rac:lon.at lstns no fueron sin e111bargv 
repudiadas; el romanticismo* al t levar el tndlvldual lsmo ui 
extremo. al alentar el optimismo, Dredlspuso a tos hombres al ~roor 
ravoluclona.rto. Empero, lo podero~o de la corriente no hl:o me!!•~ 
en la aristocracia ni en el clero. 

A D8rtlr de 1776 la situación económica de Francia comenzó ~ 
decl lnar grAdualmente. de tal $uerte que el Estado se encontró 
envuoltof anos m4s tarde. en una gravo c~lsls f Jnanclera, 10 cuai 
fue aprovechado por ta aristocracia PAra poher a Ja realeza bajo 
tutela y re~orzar, por et eJerclcto del poder, su suoremacla en la 
soeJedad francesa. Asf, el paJ& entró en 1787 en una frane~ crlsi5 
que se vio $acudida por la catdA de la Industria. El descalabro 
econOrnfco presentó una opor~wnldad a la aristocracia para lograr 
su$ cmblelones, pero al mismo tiempo, la penuria y ta carestl~ 
provocaron disturbios y motines Qua se multJJ:J:l lcaban a medid" oue 
la poblacl6n resentla mas ros problem~s. 

Este momentQ fue aprovechacto por la burguesla. I~ cual ya se 
encontraba unida contra la arlstocracfa exigiendo la Igualdad de 
derechos.· Aprovechando el descontento popular y sabiendo que por 
st s~la no lograrla vencer, reunl~ y logró constituir 01 !ercer 
Estado en un sólo bloque para enfrentarlo contra la aristocracia 
oe e$tA manera, el hambre fue 1A cau5ante del ~grletamlento de 1~ 
estructura ~ocia! y administrativa del Estado frencé$, ~ fuer~1 
de$emp1eo. la oenurla, y ta carestfa, los podcroso"J resoi·te~ '11 .. w 
aseguraron la victoria de la bu~guesfA al triunfo de la Revo1uc1on 

Ahora bien. entre las causas sustanciales de 1~ Revo1uc16n Franc~~~3 
podemos mencionar. en primer t6rmlno. las arbitrariedades y abusos 
del Anttguo Régimen, el inmovt 1 lsmo de la estructura socia!, 1' 
crlsf$ fl~anctera que determinó la convocatoria de los Estados 
Gehernles de 1789, y la acción ae los filósofos y ehclelopedlstas. 
qu lenes d 1 fund le ron un anhelo 1rres1st1 b te de reformas. Tamb i en 
hubo causas ocaslonales, como la ayuda mi 1 ttar a aenjamln Frank1 /11 

durante ra sublevac!On de las colonias inglesas, cuando tas 
flnan2as del pals se encontraban en un estado deolorable. !a 
constante guerra económica y mil ltar contra tn9latert"a, :' :u 
debl 1 ldad de carActer de ~uls XVI, que lo hacl~ Incapaz de gobernar 
a 1 pa 1 s ga 1 o. 

1.2 La Ravoluclón francesa 

Con el fin ae dar solución a los móltlple5 Droblemas Que ya 
ocasionaba fa crisis, Luis XVI llamo al gobierno a do~ person~Jes 
de reconocida honestidad; el economista Turgot (1727-1781) y e: 
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magistrado Mafesher~es. parttdarlos de nuevas Jde~s do reform~. 
Turgot. ministro de HAclend4, resumió su Plan de Ja siguiente 
formA: ni bancarrota. ni e.mpré$tlto, ni aumeMto de lmpueslo$. 
Complementó su Plen con otra.s reformas fundamentdles. la 1 lbC'"rbic 
de aomerclo de cereales; la l lbor"tad tndust,.IAI y ln ti.bol lclón dt~ 
toa prlvl legloa del clero y tos nobles en materia de 1n1puestoa. 

Aun cuando el pfan de Turgot harta conslderable5 lntere~e~ y 
molo$taba a la corte con sus rlgldas econ~nl8st et rey lo apr~bó en 
su conjunto Y se comprometió a sostenerlo. Turgot. onra suavizar 
las fricciones. presentó tas reformas por $Cparedo y en fo~ma 
sucesiva. Pero cuando estAblec10 la subvención terr1tor1a1, 
Impuesto ~ue dcPIA ser PAQAdo por todos lo$ duenos de tlerrcs. 
fuesen o no prlvl leglodos. el rey~ cediendo o tas Instancias de los 
Afect~dos. lo obligó a renunciar, Lo mismo sucedió con Malesherbes 
que se vio for%ado a dejar su cargo por seguir f~s mismas Ideas. 
Oc esta manerA1 la obra de estos mfnl$tros reformadores fue 
abol Ida. restabtec1endose nuevamente el Antiguo Régimen. 

La calda de iurgot excito a los adversarios del Antfguo ílégfmen. al 
eomprobar ~ue los prlVlleglados estacan dispuestos a mantener sus 
posiciones. y QUe el rey. Por su debilidad. no estaba dlsouesto 
reAl1%ar cambio alguno. 

Para APIACAr los Anlmos, Luis XVI designo como sucesor 4 Nécker 
(1732-1804), un banauero gtnebrlno de gran reputaclon. Este 
reatl:O leves reformas, que resutt~ron Ineficaces porQue 
simultáneamente se aumentaron tos gastos pObl Jco~ como consecuencia 
de la guerra que estatlO eMtre Inglaterra y rrancla, al apoyar ésta 
a ta$ colonias Inglesas de Amerlc4 del Norte sublevadas contra la 
metropo11. Asl, para remediar IA crisis no habla otra soluc1on ma~ 
que una reformA de fondo, pero como los pr1v1 legladc~ no la 
deseaban provocaron también IA calda de Nécker { l7Sl). 

Los sucesores no subsanaron ninguno ctc los males exl~tentes y el 
rey, ante la graveaau de la situación, llamo nuevamente a Nécker al 
mfntsterlo (1788). Este sugirió la convocatoria de los Estados 
Generales, con lo aue esperaba rest~blecer la confianza y lograr In 
aprobac!On de Jos subsidios. 

CoincldentemeMte. las tres Ordenas sot !citaron una Const1tuc1ón que 
garantizara la libertad lndivldual y la llbe~taa oe psttsamfento. 
QUe definiera los derechos del rey y de la naclon y QUe terminara 
con el absolutismo y la arbltfarledad. Tamb1eo pedlan la 
convocatoria regular ae los Estados Generales para preparar las 
leyes y votar los Impuestos. El ambiente era pues propicio para reformas moderadas. 

El 5 de mayo de 1789. los Estados Gener~tes celebraron en Versal les 
su sesión Inaugural en un ambiente de general entusiasmo que muy 
pronto se disipó. cuando el rey teyo el discurso de apertura en el 
Que declaro que hablan sido convocados~ SIMPiemente. para 
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reorganizar las ftnan~as del reino. 

En respuesta, el Tercer Estado, después de lnnumerat:.11~-, 

negoc 1ac1 enes, se const 1 tuyó en Asamb 1 ea Nac 1ona1 , a 1 egando qut..., 
el los sólos, representaban el 96 por ciento de la nnc :~ri 
Enseguida, proclamaron Ilegales y nulas todas las contrlbuclone~ 
que no hubiesen sido consentidas expresamente por la nación 
autorizaron provisionalmente el cobro de los Impuestos existentes y 
colocaron a los acreedores del Estado bajo la garantla de la nac,o~ 
Francesa. Este Fue el primor acto revotuclonarlo del Ter.:;er 
Estado. 

El rey fracasó al pretender anular este movimiento y se dirigió ~ 

la Asamblea Naclonal declarando QUe sus actos eran nulos y que !~~. 

tres ordenes deblan sesionar por separado. La asamblea no acato sLi 

decisión y en cambio, acordaron llamarse con~tltuyentes 
reafirmando asl la decisión de dar a Francia su orlmer.:t 
const 1tuc1 ón. 

Al mismo tiempo, la monarqula. que habla sido vencida por 1~ 

Asamblea, preparaba su desQulte con un golpe mi 1 ltar. Merccnar.os 
extranjeros al servicio del rey Fueron concentrados en Versl\I 'es 
La Asamblea, Inerme frente a esas fuerzas, pidió a Luis XVI que \35 
retirara, pero éste se negó. MAs aán, la separación de Nécker, 
partidario de las reformas, pn.recla Indicar el comienzo del temido 
golpe contrarrevolucionario. 

El pueblo mientras tanto, reunla toda clase de armas saqueando la~ 

armerlas y arsenales sin que la pequena guarnlclOn lo Impidiese. 
Asl, el 14 de Jul lo nsaltaron la Bac;.tl l la, la prisión del Esta.::c 
donde esperaban hallar armas. Después de cuatro horas de luch~. :·i 
ciudadela cayó. 

El rey cedió entonces, ordenó el alejamiento de las trc-o<!s 
extranjeras de versalles y designó nuevamente a Nécker cc~o 

ministro. En Par Is recibió de manos del maroués de Lafayette -Jefe 
de la gt''-rdla nacional- et emblema de la Rr.voluclón. Con la 
RevoluclOr1 del 14 de Ju\ lo surgió una nueva fuer:la. el puc~!c ~,., 

Parls. decidido adversario del Antiguo Régimen, QUe se convirtió C' 
firme sostenedor de los principios revoluclonarlos. Por ésto, e'n 

la calda de la Bastll la no se vio la slmple rendición de la 
fortaleza, sino el slmbolo de la calda del absolutismo y de 1~ 

arbitrariedad del rey. 

Supr lm 1 das 1 as bases de 1 a soc 1 edad de 1 Ant 1 gua Reg lmen, 1 ~\ 
Asamblea Nacional se abocó n la tnrea de formular los principios 
fundamentales del nuevo gobierno, conslgnAndolos en la Dec1araclOn 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (27 de agosto de 1789) 
Este documento, slmbolo de la Revolución, fijó no solamente 
derechos y 1 lbertades para el hombre francés de 1789, sino para 
todos 1 os ho111bres, de todos 1 os t lempos y de todas 1 as reg Iones de 1 
mundo. 
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1.2.1 La nueva co~cepct~n del estado 

La Oeclaractón estableclO, en primer término, que la sobcranln 
resldta en el pueblo, del cual emana toda la autorld3d {Articulo 
111 ). El rey no era mas quo un delegado, un rnnndatar10 det pueblo. 
En segundo lugar. establecló que el pueblo expresa su voluntad 
soberana por medio de la ley. que debla ser la misma para todos 
(Artlculo VI). Un tercer principio fundamental en la o~ganliaclón 
del Estado fue la separación de poderes (Articulo XVI). 

Esta nueva concepción de los derechos del hombre estabteclO que los 
hombres poseen derechos anteriores al Estado. y que el fin de é!>te 
es Justnmente garatlzcrlos (Artlcuro 11). E!>oS derechos son 
naturales, es dcctr, Inherentes a la propia cal !dad humana; 
lmDresclndlbles. no pueden perderse por efecto del tiempo; 
lnaJ renables, no pueden renunciarse, y sagrados. 

Estos derechos naturales son ta 1 lberlAO. la Igualdad, la 
propiedad, 'ª seguridad y la resl$tencla a la opreston. En 
relaclOn a las reformas financieras. la Asamblea nactonallzO tos 
bienes del clero. Esta acción Junto con la emisión de papel moneda 
tuvieron amplla repercusión socia! y polltlca, pues facl 1 ltaron la 
subdlvlslón de la propiedad y permitieron estructurar un nuevo 
sistema de Impuestos. 

En la rel lgtón se dieron lmport3ntes reformas. La Iglesia paso a 
ser dominio del Estado par la tlamada constitución civil del clero 
(agosto 1790). La nutorldAd del Papa QUedO sumamente restringida, 
y éste al no aceptar dicha constitución produjo Ja ruptura entre la 
Iglesia y la nevoluclón. Nació entonces una firme aposlcl6~ 

catOI lea, Que se constituyó en et primer gran obstaculo opuesta a 
ta Aevotuclón. 

La reforma religiosa provoco también una honda re~cclon en el 
esptrltu cató! leo del rey, decldléndole a romper definitivamente 
con la Revoluctón. con el fin de lograr apoyo extranjero que le 
permitiese restaurar el poder y acabar con los f'acclosos huyo hacia 
tierras alemQnas. sin embargo, no alcen:6 a llegar a la frontera y 
fue 1 levado prlslonero 3 Par Is. El conocimiento de lo acaecido 
provocó· una gran lndlgnaclOn poputar y una serle de dlsturblos. El 
grupo mas eKaltado de los revoluclonarlos hal 10 en la tralclón del 
rey et argumento decisivo para reclamar 1a abo! le Ión de la 
monar~ula y el establecimiento de ta república. Este movimiento, 
encabezado por un Joven abogado llamado Oantón, fue reprimido por 
la AsambfeA, cuya mayorla era partidaria de i1m1tar los poderes del 
rey, pero no de suprlmtr la monarqula. 

Después de dos anos de trabajo lntenso 1 se aprobó la primera 
Constttuclón francesa en 1791, que dividió el poder en ejecutivo, 
Jeglslatlvo y Judicial. El primero era ejercido por et monarca, 
con el tltulo de Rey de los Franceses, por la gracia de OIOs y por 
voluntad de la nación. El poder leg1slatlvo fue desempeMcdo por 
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una sóla cAmara. la Asamblea Legts1attva, compuesta por 745 
diputados. El poder Judicial fue desempenado por Jueces elc¡~icto~ 

por el pueblo. 

El rey aceptó la ConstltwclOn y juró solemnemente acatar!". ,, 
cumpl lrla el 14 de septiembre de 179\. A los pocos din~. 10~. 
constituyentes declararon terminada su misión, Iniciándose e1 
funcionamiento del nuevo régimen. 

1.2.2 La lnestabllldad Interior de Francln 

Diversas circunstancias propiciaron un ambiente desfavorable par~ 

la consol ldacf6n de la naciente monarnutn constttuclonal. El rey 
busco ta tntcrvenc10n de las potencias extranjeras, vecinas de 
Francia, para acabar con la RevoluclOn. A su vez, los noble~ 
real Izaron una creciente propaganda contra el nuevo régimen ~· 

manifestaron su apoya a la Invasión de Francia por las fuerzas 
lmpertales. Los católicos, Indignados con la constitución clv11 
del clero, se sublevaron en algunas reglones del pals. :...o~ 

revoluclonarlos se encontraban divididos por sus dlst 1nt3~ 
ldeologlas: los constltuclonales -que formaban la derecha de la 
Asamblea Legislativa- sostenlan la apl lcaclón estricta de IJ 

constitución y el mantenlmlento Integral de los poderes del r·~/. 

sucediera 10 que sucediese; los Jacobinos, que formaban I~ 

1ZQU1 erda de 1 a misma, pugnaban por re formar 1 a cons t' ti..:~• c:i, 
reduciendo en lo posible los poderes del rey. 

Entre este últlmo grupo, se destacaron por su l lderazgo ;0s 
glrondlnos. Estos, Que provenlan del Departamento de la Glronda J 
en cuyas manos estaba la dirección de ta Asamblea Legl~latl.~ 
desarrol !aron una poi ltlca cada vez m~s violenta contra Luis XVI 
acusóndolo de fomentar en los emigrados su proyecto de Invasión de 
Francia con el apoyo de Austrln. Para desenmascarar al rey, y ro~ 

la lluslOn de extender por Europa los principios revolucionarlos, 
los glrondlnos propiciaron a su vez la guerra, convencidos de oue 
asf lograrlan la unificación de los patriotas frente a los enemigos 
comunes. 

La violenta propaganda glrondln~ atemorizó a tal punto 
Para aplacarla sustituyó a algunos de sus ministros 
f I 1 !ación glrondlna. El nuevo ministerio obl JgO a 
aprobar la dec1aracJ6n de guerra contra Austria, sin 
ejércitos revolucionarlos fueron derrotados. 

a 1 rey Que 
por otro~ de 
Luis XV 
embargo, 1 os 

Ante esta situación, la Asamblea promulgó tres decr~tos ou~ 
agravaron el confl lcto con el rey. El primero ordeno el 
1 lcenclamlcnto de una parte de la guardia real, a lo que el monarca 
no se opuso. El segundo deportó a los sacerdotes disidentes de !a 
ConstltuclOn, y el tercero formo un ejército de veinte m11 
federados, para la defensa de Parls. Estas dos últimas 
resoluclones fueron vetadas por el rey, quien además destituyó al 
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ministerio glrondlno. 

como respuesta, millares de parisienses, se dlrtoteron e\ IJ.~ 
Tul lerlas y desfl laron n.ntc el monarca, rectamanclc:. .'l or ltos e! 
levantamiento del veto y la reposición del puesto a lo'.· mliii~;trQ!;, 
pero esta vez Lu1s XVI no cedlO. 

Los sucesos \nternaclonales también tomab:rn un cariz cad11 V•:.:· m·~~. 
desfavorable para Francia. Prusia se un\O Austrl~ ~us 
oJércltos Invadieron al pals galo dirigidos por el c.Ju~ue d~ 
erunsw 1 ck. Este pub 1 1 có un man 1 f: i.:sto que fue aprovei:;h,1do po1 los 
revolucionarlos para comprobar la comp\ lcldad de Luis XVI con tos 
Invasores, lo Que provocó una revoluclOn popular Que ostal 10 el 10 
de agosto de 1792. 

Este movimiento tuvo grandes consecuencias. La Asamblea decretó de 
Inmediato: 1) La suspensión del rey, cesando por consiguiente la 
vi gene le. de la ConstltuclOn de 1791 ¡ 2) El nombramiento de un 
Consejo Ejecutivo Provlslonal, encargado de las funciones 
ejecutivas, dirigido por Oanton, Jefe del nuevo goblernoo 3} La 
elección por sufragio universa! de una Convención, o sea, de una 
asamblea encargada de revisar la Constltuc\On; y 4) El 
reconocimiento de la Comuna de Parls como poder legttlmo del 
Estado. Esta Comuna. creada por los Insurgentes estaba en manos de 
los Jacobinos, dirigidos por Robesplerre y Marat. 

En septiembre de ese al"\o, se efectuó la elección de los 
representantes del pueblo que lntegrarlan la Convención, cesando de 
esta manera los poderes de la Asamblea Leglslatlva. El 20 de 
septiembre. los ejércitos revolucionarlos obtuvieron sJ pr \mera 
gran victoria, derrotando a los prusianos en Valmy. La guerra unió 
a a los franceses, salvando asl a la Rcvoluc1on. Finalmente, el 
Antiguo Régimen cayó vencido. 

1.2.3 La Repúbl lea Francesa ( \792-1795) 

La convención, el mismo dla do su Instalación (21 de septiembre), 
declaró por unanimidad la abolición de la monarqula. Al dla 
siguiente, decretó que todos los actos y documentos pábl leos se 
fecharan con ano 1 de la repübl lea, agregando Que la Repábllca era 
una e Indivisible. 

Ahora bien, la convención se formó de republicanos y demócratas, 
pero entre el los se distinguieron tres grupos. Los glrondlnos con 
sus representantes Brlssot y Vergnlaud (1753-1793), los cuales 
entendlan que la RevotuclOn d~bla hacerse legalmente, respetando 
las 1 lbertades Individuales. Los montaneses - se les 1 lamó ~~I 
porque se hat laban situados en las gradas mAs altas del salón de la 
convención - eran republ !canos y demócratas y a diferencia de los 
glrondlnos, pensaban que el triunfo de la Revolución debla 
asegurarse de cualquier modo, por encima de todo y sin reparar en 
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los medios. Los prlnclpnles dlrlgent~s de este grupo fucru~ 

Robesolerre (1758-17941. Cantón (1759-1794) y Marat 1174J-170JJ 
Por óltlmo en el centro de la Convención, se encontraba la mny0r1s 
de la Asamblea, a los Que se tes solla denominar ccntrlsta5 

La Convención, una vez segura de su poder y de su prestigio. 1n.c!0 
en diciembre de \792 el proceso de Luis XVI, cuya suerte ~r.::-. 

neccsnrlo definir. Esto duro algo rnAs de un mes, y termino con !d 
condena del e)( rey a la gu\ 1 lotlna. Este proceso dividió aun m.\s a 
los glrondlnos y a los Jacobinos, ya que, los primeros sostent,'\n 
que et rey no debla ser ajusticiado; mientras que los segunda~ 
sostuvieron a traves de Robesplerre que no se trataba de t1dcor 
Justicia, sino de dar un ejemplo a los demAs tiranos y (•\lmlnar ~~~· 

a un factor de perturbación en la Repúbl lea. 

La ejecución de Luis XVI, el 21 de enero de 1793, tuvo 'JI'..'.?•' 

repercus l ón. En e 1 1nter1 or, provocó 1 a de f ecc 1 On de 1 gcner ~ 1 

Oumourtez (1739-1823), y determinó una Insurrección de campesinos 
en la reglón occidental de Vand6e. En el exterior, se formo 1a 
primera coal lclOn europea contra Francia. Para hacer frente a 
estos peligros, la Convención ordenó ta constitución de un eJércl~~ 
de trescientos mi 1 soldados y la lnstalaclOn de tres organismos :r 
defensa. 

Asl. Francia es Invadida por segunda vez, ahora por la coal tc•Gn 
europea (Inglaterra, Austria, Pru!lla, Rusia, Ita\ la y Espana), lo 
QUe motivo QUe el prestigio de los glrondlnos dlsmlnuyer3 
rApldamente por ser ellos los promotores de la guerra. Una vez nas 
la lucha entre dirigentes glrondlnos y montaneses se agravo. Este 
querel ta terminó con la calda de tos glrondlnos, que iuer-.:~ 

el !minados por la fuerza de la Convención el 2 de Junl'J de ~7'.:.•3 

Este golpe de estado dio el poder a tos montaneses. 

El nuevo gobierno apl lcó medida~ de excepción. No respeto der~cna~ 
ni l lbertades de especie alguna. y fundó su autoridad en el rlgo·· :,' 
en la vlo\encla. Este fue el rCglmen del Terror. El po.::H:1 
gubernamenta 1 se concentró totalmente en 1 os com 1 tés, los cu a 1 es ~e 

convlrtleton en verdaderas dictaduras. La primera medida 
terrorista fue la Ley de tos Sospechosos. Esta ley permitió i·..1!:> 

arrestos en masa, y llevo a la muerte. en poco m~s de seis mese~. a 
unas doce mil personas, Incluyendo a la e)( reina Maria Antonlctn 
al duQue Fellpe de OrleAns (\749-1793) y a antiguos g\rondinos. 

Al mismo tiempo, se promulgó la Ley de Leva en ma:;;a QUC obl lgó a 
todos los franceses a estar permanentemente al servicio de los 
ejércitos, hasta Que los enemigos fueron expulsados del territorio 
de la Repllbl lea. Esto sucedlO hacia fines de 1793, y en estas 
acciones se destaco un Joven oficia! de 24 anos, NapoleOn Bonaparte 
(1769-1821), Quien gano ahl su nombramiento de general. 

Al Iniciarse 1794, se hablan disipado los pel !gros Internos 
externos que amenazaban a Francia. Por lo oue. un grupo de 
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montaneses llamados moderados, dlr lgldos por Oanton y el periodista 
camllo oesmoullns (1760-1794}. reclamaron la creación de un comité 
de clemencia, aduciendo que et Terror ya no tenla razón de ser y se 
debla restablecer la ley y la Justicia. Frentt: a c1l lo!i, se •llzó d!~ 
Inmediato otro grupo, el de los rabiosos, QUC so! 1cltú por el 
contrario nuevas medidas terroristas. Robesplerre, 011~do con los 
moderados, 1 levó a la gul l lotlna a los rablouos acusóndolos df! 
promover una sublevación del pueblo de Par Is. 

Robesplerre con esta acción, so convirtió en el amo de la Comuna, 
en cuya dlrecclOn situó a sus m~s f !eles 3eguldores y acuso a 
Cantón y demAs moderados de preparar el restablecimiento de la 
monarqula. OantOn y Desmoullns colocados fuera de la ley, fueron 
gulllotlnados. La ejecución de Oanton dio el poder completo a 
Robesplerre, quien durante cerca de cuatro meses, que duro el 
periodo del Gran Terror, eJerclO con rigor Implacable, una especie 
de dictadura, peor aue la aue habla derrotado. 

En su afAn de perseguir a los Que llamó Inmorales y conspiradores, 
Robesplerre conslgUIO aue la ConvenclOn decretara que eran enemigos 
del ·pueblo, todos aquel los aue hubieran tratado de depravar la~ 

costumbres, de corromper la conciencia públ lea y de alterar la 
pureza de los principios revolucionarlos, estableciendo aue et 
tribuna! revoluclonarlo Juzgara sin escuchar al acusado, ni a 
testigos ni a defensores. y aue pronunciara excluslvaniente la pena 
de muerte. Esta ley del 10 de Junio de 1794, origino et Gran 
Terror, que en menos de dos meses llevó a la gul 1 lotlna mas de 
1300 personas. · 

Cuando recrudeclO en 1794 el terror, los ejércitos revolucionarlos 
triunfaban en Bélglca y amenazab~n Holanda. Estas acciones 
el !minaron definitivamente el pel tgro de la Invasión de Francia, y 
los rigores de Robesplerre aparecieron como Innecesarios. 

El 27 de Julio de 1794, Robesplerre fue atacado en plena Asamblea. 
Los gritos de los convencionales apagaron su voz y le Impidieron 
defenderse. Se le declaró entonces fuera de la ley. La comuna de 
Parls Intento salvarlo con un nuevo movimiento popular, pero la 
convenclOn organizo sus propias fuerzas. Robesplerre fue 
encarcelado y gul 1 totlnado al dla siguiente. Asl se convirtió en 
victima del Terror Implantado por él, que llegaba a su fin con esta 
eJecuc!On. 

El pueblo, cansado y temeroso, acogió con Jóbt lo la calda del 
dictador, y, sin olvidar sus suenos de democracia, brindo su apoyo 
total a un nuevo 1 lder que surgla con gran fuerza y slmpatla, et 
general Napoleón Bonaparte. 

1.3 La Era Napoleónica. 

Caldo Robesplerre, la convención carnblO su poi ltlca. Se formu 16 
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entonces una nueva Constitución republ lea.na y moderado QlJ:.! :-.<' 
aprobó en 1795, ano 111 de la RepQbllca. Esta ruo la orlmt~ri 

constitución reoubl lcana Que se apl lcó en Franclll, la cual d1· 
derecho de sufrag lo a los hombres que d 1 sfrutaban de e ter t<

pos 1e1 On económ 1 ca y en cuanto a 1 a organ 1zac1 On de 1 O!.\ 110dt re· .. , 
cr·eó un poder ejecutivo confiado a un consejo do cinco miembro-; 
llamado Directorio y un Jeglslatlvo que se formó de dos camar.15, !:l 

de Jos Quinientos y la de Jo9 Ancianos. 

A fines de 1795, la Convención declaro Que habla terminado su9 
tareas y se dlsolvlO en favor de la República. Esa Convenctón ne 
só I o 1nterv1 no en 1 os sucesos po 1 1t1 ces ya dcscr 1 tos, s r no Que 
real Izó, ademas, una obra lmportantu en el orden de la CLJltur'-1. 
favoreciendo las artes, las letras, las ciencias y la enset'lani.'l. 
Al efecto, fundó el Instituto de Francia, que se con·..-lrtló en ei 
eJe de la vldn Intelectual del pals; favoreció el sistema métr ice 
decimal, como sistema clentlflco de pesos y medidas; creó escucl(1!~, 

con 1 a preocupa.e 1 ón fundamenta 1 de superar e 1 ca.os de 1 os di a 1 ectc:-: 
y de afirmar al francós como ldtomn único de ra nación y ordenó la 
reunión y clasl ftcaclón de /O!l archivos, libros, cuadro:.. 
monumentos de toda especie existentes en Francia. 

El régimen del Directorio ( 1795-1799), duró cuatro af"it:i~ ; :u,_ 
sustituido por el poder personal del victorioso Napoleón Oonawarte 
con lo que terminó la Revo/uclón proplament-0 dicha, y se lnlcló 
época napoleOnlca. 

1 • 3. 1 E 1 con su 1 ado { t 799-1804) 

Napoleón Bonaoarte, nacido en AJacclo, corccga, en 1769, 1n1L1~ 

prod 1 gloso encumbraml ento a los 27 anos cuando fue des 1 gn:tdc 
general en Jefe del ejército contra ltal la. En un ano, Bcnapart,.., 
conquisto la ltalla septentrlonal y llegó a las pucrt4s dv Vlen~. 
Imponiendo la paz en el Imperio austriaco. 

Con esta campana, Napoleón logro su emancipación del Directorio 
se lnstal~. acompanado de su esposa Josefina, en el cast1r1~· rJc 
Montebello, al norte de los Apen/nos. Desde ahl siguió ~n:i. 

polltlca personal, digna de un verdadero Jefe de estado, sin 
obedecer Indicaciones de Parls. Impuso tributos, organizó la 
administración y reguló a su antojo la Vida de los paises 
conquistados. 

El Directorio recibió a Napoleón de regreso a ltal la, con 
extraordinarios honores, y le dio el cargo de comandante en Jefe 
del ejército contra lnglaterrA. 

Bonaparte empredló poco de5pués, en 1798, una campana contra 
Egipto, mientras que el Directorio practicaba en Europa una 
poi Jtlca agresiva, creando por una parte las llamadas repúbl leas 
hermanas y afectando oor otra, una serle de anexiones Que 
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desencAdenaron la segunda coatlclón de pal3e~ contra franela 
(l799-1801). La $egunda coatlcón formada por Rusia, Inglaterra, 
Egipto, TurQula y Austrtn, emprendlO una guerf'a Que fue 
1nlclAlmente des4strasa para loD franceses. QUe pcrrt!~ron ltnl 1~ Y 
fueron batidos en Alemania, debiendo retroceder e ~V!"· ;intlguns 
fronteras. 

Los desastres provocados por la lucha contra la segunda coal !Clón Y 
la lnestabl 1 ldad Interna provocaron el surgimiento d~I partido 
reformista. 1 tamado de los polltlcos. cuyo Jefe Emmanuel Joseph 
Sleyés (1748-1636). exigió una nueva constitución Qtie consagrase un 
poder fuerte. Sleyós decla que para logrftr ésto, se necesitaba el 
concurso de un general popular y el lglO a Napoleón. a quien lnOlcó 
que regresara de Egipto. Ambos prepararon en corto tiempo un golpe 
de Estado ouc culminó con la lntervenc!On del ejército, 
suspendiéndose a la mayorla de los Outnlentos, ~dversarlos de la 
nueva situación. 

Con esta acclon el Oirectorto quedaba suprimido. En su lugar se 
creó una comlsJOn de tres cónsules. Integrada por Sley~~. Roger 
Oucos y Sonaparte, con el encargo de reformar la constitución. La 
nueva Constitución Instauro el régtmen del Consulado, por el que se 
confiaba et poder ejecutivo a los consules, el primero de los 
cuales era Napoleón sonaparte. 

La nueva constitución se aprobó oor ma.yorla, Los Francesus 
deseosos del orden Que la constitución parecla nsegurarles. 
aceptaron las medtdas QUe Napoteon propuso para dar a FrAncla una 
nueva organización y p8elflcarla, logrdndo !~ reconc! tiaclon 
Interior y el cese de las luchas en turopa. 

l.3.2 La nueva organización de Francia 

La extraordinaria actividad de Napoleón 
organización francesa, QUe en muchos de 
hoy. Se formaron lnstltuctones que 
d 1rect1 vas: 1) concentrar el mayor 
central Izar el mecanismo gubernativo. 

creó las bases de una nueva 
sus aspectos, perdura hasta 
respondtan a dos clase~ 

poder en Napoleón y 2) 

Napoleon reorganizo las finanzas, la vid~ administrativa y fa 
linpartlclón de ta Justlclr\. Ademas. unifico las reyes Fr-ancesas 
mediante la formuiación de distintos códigos, el primero y mAs 
Importante, el COdtgo Civil o COdlgo NapoleOn. En el COdlgo se 
aclararon y unificaron las disposiciones det derecho romano y del 
derecho consuetudinario con los del nuevo derecho revolucionarlo. 
El COdlgo Napoleón apareció en momentos en que el mundo carecla de 
una clara ordenación Jurldlca. y por ello se adoptó por cast todas 
las naciones no sóto de Europa, sino también de América. sus 
principios, como fa Igualdad ante la ley, ta libertad Personal, la 
libertad económica, etc., se mantienen todavra con 1 lgeras 
modificaciones. 
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Para lograr la paclflcaclOn Interior· de Francia, NapoleOn firmo un 
Concordato en 1801 con la Santa seae y concedió una amnlstla a lo~ 
emigrados rea.l lstas. Asl, la nueva Francia roconocJO a la lglC!:;I . ., 
y le otorgo completa libertad cJe culto. La ley de amnlstla, que :'l" 

promulgó en 1802, provoco que mucho~ regresaran a 'll ontr la. 
asestando un rudo golpe para a1 p1etendlenle Luis x·v111, quien !">•n 
el apoyo de Jos emigrados perdla su nlre de rey. 

En 1801, Napoleón derrotó a la segL1nda coalición de paises cL:ropeo5 
y se enfrentó a Inglaterra, que habl" logrado brll lantes v1ctorla5 
marltlmas y se hllbfa apocJerado de l:l!i colonias francesas Stn 
embargo, Inglaterra en.recia de un ejército por tierra, su situación 
Interna era critica y su deuda alcanzaba cifras astronómicas. Los 
Ingleses pedlan la Paz. El gran contrarrcvofuclonarlo Pltt 
(1759-1806), promotor de la primera y segunda coallclón, cnyO del 
gobierno, por lo que su sucesor Addlngton, negoció el Tratado de 
Amléns en 1802, firmando de esta manera la paz con la Francia 
revoluclonarla y napoleónlca. Con este acto. Inglaterra reconoció 
a la Repúbl lea fro.ncesa y devolvlO todas sus conquistas 
ultramar/nas, e~cepto CellAn en Asia, y Trinidad en Amórlca. Asl, 
después de 10 anos de luchas consecutivas. Europa se encontró en 
paz. Serla, sin embargo, una simple tregua de un ano de duración. 

El entusiasmo pl'.lbl leo por In paz no tuvo /Imites. Napoleón 
proclamado restaurador del Estado y genio de la paz aprovechó su 
reputación para transformar el alcance y la duración de su poder. 
La Constitución del ano VIII se reformó: el primer cónsul 
ejercerla ahora su cargo con carácter vi tal lelo y con derecho a 
designar sucesor. El sistema electoral se modificó en su beneficio 
y se aumentaron los poderes dol senado. Estas y otras reforma~ 

Integraron la 1 /amada Constitución del ano X. 

Robustecido su poder. Napoleón Inicio una poi ltlca de expansión 
Internacional que rápidamente 1 levó a la ruptura de la oaz de 
Amléns. Nuevamente so recrudeció el duelo entre Francia e 
Inglaterra, el cual se prolongarla doce anos y terminarla con la. 
ruina total del Poder napoféonlco en 1815. 

1.3.3 El lmperlo (1804-1814) 

Lo~ realistas, desalentados por el establecimiento del consulado 
vi tal lelo y hereditario, Intentaron acabar con Bonaparte mediante 
una conspiración, pero fracasaron rotundamente. En cambio, esta 
conspiración fue explotada por el bonapartismo, que oroo1c10 el 
establee/miento de una monarqula hereditaria. 

El Senado decretó que conf laba el gobierno de la repúbl lea a un~ 

emperador, con e / t 1 tu lo de Emperador de 1 os franceses y as 1 gnó 
como tal a Napoleón Bonaparte. Estas reformas Integraron la 
Constitución del ano XI l, surgiendo asl, el primer Imperio francés 
que duró diez anos. 
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la Constltuclón del ano XI 1 estableció aue la dignidad lmpcrla! era 
heredltnrla en la descendencia dlrectn, natural, tegltlm<"l ,. 
adoptiva de Napoleón. Con ello, se constituyo la dlnastlu 
napoleónica. Napoleón concentró eo sus manos todos Jos podcre!; de:! 
Estado, resucitando en su beneficio, la omnipotencia de i:J';.l 

antiguos monarcas absolutos. Anuló la llbert~d poi ltlca, su 
gobierno fue absoluto y arbitrarlo, vlolO la Constitución. deJO de 
convocar a las asambleas, formuló por si mismo el prcsupue3to 
estableció Impuestos a voluntad y real Izó levas de sold~do~ 
J lega !mente. 

Suprltnló también la 1 lbertad lndlVldUal y la 1 lbertad de.· 
pensamiento. En uno de sus decretos estableció el monoool lo de l.;1 

ensenanza en favor del Estado y creó ra Unlverstdad Jmpertal en 
1808, IA cual comprendla tres clclos de ensef'ia:nzA: primaria, 
secundarla y superior. Este monopollo perduro en Francia ha~t~ 
1850. 

Na~oleón pretendió dirigir tamblen eJ desenvotvlmtento de las artes 
y las ciencias. Los 1 lteratos dcblan expresar Ideas Que úl 
compartiese. Los dos prl11clpales escr-ltores de su OpDce, 
Chateaubrl~H\d (1766-1848) y lo. sel"iora de Stael (1766-1811), Que no 
Aceptaron tal lmposlclon. fueron perseguidos, debiendo huir uc 
Francia y sus llbros fueron confiscados. Los aue acataron su 
vo 1 untad fueran prem 1 a dos con pens 1 ones y d 1gn1 da des, como suced i ·~ 
con el pintar Gerard (1770-1837) y los sabios Laplace (1749-1827) y 
Lalande (1657-1726). 

Napoleón 1 Imitó también la vida esplrltual y trató de utilizar a la 
Iglesia para afirmar su poderlo. Modificó personalnv.:ntt:: 
catecismo que se enseMaba en esa éooc~. y después de 1os debe1 
para con Dios, enumeró Jos deberes para con eJ emperador; a~or. 

respeto, obediencia, fidelidad, servicio mi lltar y pago de '<S 
Impuestos. 

El Imperio napoleónico continuó 
1ntclado durante el consulado. 
Procedimiento Clvl I; en 1807, el 
aparecieron el Código Penal y 
consagraron definitivamente los 
Revoluclón en materia penal. 

ia tarea de la codlflcac1Cn 
En 1806 publicó el Có~lgo ue 

Código de Comercio. En l8í') 
el de lnstrucclOn Crlm1nal, Qtle 
principios sostenlcios por In 

Los códigos dieron a Francia un conjunto completo y homogeneo e!··! 

leyes. NapoleOn Jos hizo conocer ':/ los lmple.nto ~11 otr.:!S r~glor.1;1'3. 

de Europa. Trascendieron el continente y ejercieron Influjo ma~ 

tarde en la leglslaclón de las nacientes repúbl feas de AmóriLa 
Latina. 

Asl misma, Napoleón reall26 grandes obras públ leas. Se dedicó 
partlcutarmente a ta construcción de caminos Que comunicasen las 
distintas reglones del Imperio y permitiesen el facl 1 trAnslto de 
sus tropas. y de monumentos que recordasen su grandeza a la 
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lograr 10. NapoleOn se vio obl lgado a Intervenir en Portug•tf, 
Espana, los estados Pont)flclos. y mas terde en Rustn, cuando est~ 
Intentó apartarse del bloqueo. As! oues. para ahogar a Inglaterra, 
Napoleón tuvo Que reanudar las guerras en Eurov:t. 111~ QUi· 
debl 1 ltarlo. fa.vorecleron a los lngle:;es y íucron c¿1w;.~ d'~ ~"' 
posterior derrumbe. Este bloqueo contlnent'.\I nrrulnó ,1 '•)"· :,rcp1c~ 

bloaueadores, pn.rallznndo el comercio y dlflculli:•t1ud t,'.'l .;lrJa 
cotidiana. Un lnesperc.do confJlcto cc:.r1 Ru::;:!a ltJa a t.ir~clr ··"" la 
ruina del Imperio. 

La unión franco-rusa se Inició en 1507 y ~e mantuvo hasta 1a1 1 ano 
en que, al no cumpl Ir estrictamente Rusia con e! blOqllf.!o 
continental, y como no estaba autorizad~ la entrada de productos 
manufacturados franceses, se dfo la ruptura de la al lnnza y culminó 
con Ja declaraclón de guerra por parte de Napoleón at lar. 

La campana contra ~usla resultó un total desastre para el cJCrcito 
de Napoleón. Los franceses, pese a entrar victoriosos a Moscú, 
conocieron una ciudad reducida n cenizas, por lo ove, p~sancto 
grandes penurias. sin al !mentas ni abrigos, resolvlercn reore~ar. 
La retirada de Rusia constituyó una verdadera desgracia QUe causó 
Infinitos sufrimientos y miles de muertes. A lo largo de los 
nevadas caminos Quedo un rastro de cadáveres de hombres y cabal tos 
y tos restos de la artlllerla francesa. El propio emperador tuvo 
ctue abandonar su ejército en VI lna, adelantánctose para ! legar a 
Parls a prevenir las consecuencias del desastre y organizar un 
nuevo ejército. 

Mientras tanto, Alejandro 1, empezó Inmediatamente a maniobrar oara 
levantar otra coallclOn contra el emperador francés. El Fracaso de 
Napo 1 eón en Rus 1 a flJe e 1 toque de 1 1 amada para que sus enem 1 go!: 
resurgieran. 

En et Invierno de 1813 los di lados acosaron a Francia. siendo en 
repetidas ocasiones derrotados por el asediado emperador, que tuvo 
au_e ceder al fin, ante la superioridad numérica de sU5 adversarios. 

La se~ta coa! lclOn ocupó la capital de Franela el 20 de marzo de 
1814 y el 6 de abrl J sigulc:ite Napoleón tuvu que abdicar 
lncondlclonalmente al trono Imperial, y fue desterrado u f~ Isla de 
E Iba, 

Francia tuvo entonces aue renunciar a toda$ sus conQU\stas <menos 
Sabaya y Avlnon), acordando los aliado~ restablecer en el trono a 
la famllla Barbón, llamando al hermano del decapitado Luis XVI, rey 
de Francia. 

Un ano después, Napoleón, tornando como pretexto el lncumpl !miento 
de una abllgaclón contra Ida por el rey Luis XVI 1 t de asignarle una 
renta anual para- sus gastos, desembarcó el primero de marzo de 1815 
en Provenza con un eJérclto de rnl 1 hombres. En sólo 20 dlas llegó 
a Parls, mientras el rey huyó atemorizado a Bélgica. 
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Napo1e6n normatl~-0 e\ gobierno, tmpuso ~l $\$tem~ mllit~r 
obl 1Qator1o 'i nuevo.mente en e.1 poder propuso a los coa1 toados ur¡ 
tratado dopa~. mismo Que no ocept~ron. Lo~ Al lados 3 su vez 
asediaron a F'ranc1n por todos l~do!l, hA!¡ta aue flnnhncr~·? 
Inglaterra y Prusia dieron el tiro do gr3cla al cJéFClto fran~~~ Hn 
Water loo. En cst~ bata1ta. Napo1eOn, at mando de 200mi1 so\dedvs 
atacó a Welllngton (1769~1652), comandante del ejercito Inglés, y 
casi cuando parccia trJunfnr, aparecieron las fuerzas pruslane;, al 
mando de BIOcher que al unirse a la$ \ng\esas derrot~ron 
deftntt1vamente al emperador. 

NapoleOn regresó a P~rls, donde el cuerpo legl$1~t1vo te e~lgló qu~ 
abdicara en favor de su hijo, et rey de Roma~ Que recibió et nombre 
de NapoleOn ti. Oe Inmediato. se lnst416 un gobierno prov1s1on~1. 
el cual ordeno a Napoteon que ab4ndonara Franc\~. y $ollcltO al 
fugitivo Luis XVllt uue retomara el poder. A~l ACAbO I~ actuación 
da emperador Napoleón en ta vida pollttca y m\lltar de franela. 

Derrotado Napoleón marcho ni puerto de Rocherfort, pera embarcftrse 
a los Estados Vntdos. pero la e5cUadra lng\cse 10 lmpldl6. Ei 
gobierno lng1ies. temeroso de un nuevo retorno (le Napoleón. lo 
consideró como prisionero do guerra y lo envto a ta Isla de Santa 
E1en~, situada en el oceono Atlbntlco. Al 11 p~s~ 10; $0ls últimos 
anos de su vida, falleetenoo el 5 de mayo de 1a21. 

1.4 Situación social, 
(1815-1648) 

Pot 1 t lea 

Entre 1815 y 18Z2, 
Antiguo Régimen. 
clases dirigentes. 
en sus tronos. 

Franela se mantuvo en lo esenc1at dentro de! 
Esta epoca, susc\tO grandes eáperanza$ entru l~s 

Que pr etend 1 an restaurar ~ 1 os reyes depucs ~o·~ 

Los pensadores de ta epoca como Lamenna\s { 11e2 ..... 1a54} senalaban ou>:.~ 
la Iglesia debta ser 1a antca fuente de toda autoridad. y que era 
necesarto aue todos los Estados se somet\cran a e11a. Estas lde3s 
encontraron ampllo eco en Francia, como medldas para restablecer la 
autoridad y dar ceblda a1 orden. 

Bajo ta Restauración {1815-1630), el ascenso de 1a burQuesla estab3 
tejos de producirse, sin embargo. poco a po~o el desarrol to de 1n 
Industria, que avanzaba desde Inglaterra hacia el conttnente, 
romperla los marcos de ta socled~d del Antiguo ~óglmen y lograrla 
que la buroues1a se constituyera en el prtncioat elemento de I~ 
nueva vida po1ltlca. 

1.4.1 La economla en Francia 

Aun cuanao Europa experimento durante ta primare mitad del slglo 
XIX una transformación económica Importante, los factores de ta 
economla tradlclonal continuaron siendo preponderantes. Hablo un~ 
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clara superlorldad de la agrlcultura sobre IA producclOr1 
Industrial. Sin embargo, durante esta epoca, se togran verdaderos 
progresos técnicos, como son el desorrol lo de la maQulna de vapor. 
la utlllzaclón de telares mccAnlcos, y la fabricdclón da hler· 
colado mediante el cooue. 

Francia en 1815 era un pals de modesto~ proplctarlo3 rurales, ~ntr~ 

Jos QUe se acentuaba la parcclaclOn do la tlcrr~. 3sl como Sll ~~~0~1 
a la propiedad Individual. Incluso tod,;wla en 1848, el 75X rJe 1,1 
población se dedicaba a la agrlculturn. 

La evotuc!On capitalista se produJ6 en Francia con claro retraso 
con respecto a Inglaterra; los progresos fueron conslderablement~ 
mas lentos y menores. Fue hasta 1037, con la exten~lón de la red 
de carreteras, cuando se dio ampl lnmente una transformación. L~ 

Industria se vio sometida a un régimen de protección arancelaria 
QUe Incluso prohibió las Importaciones, este hecho constituyo la 
causa de su posterior fracaso. 

Ce esta manera, la vida económica en Francia siguió marcada por et 
sel lo del pasado, embotada por el proteccionismo y muy próxima al 
Anttguo Aéglmer., donde los progresos todavta no haclan efecto sobre 
ta nación. 

1.4,2 La burguesla y el liberal lsmo 

El periodo 1815-1848, Quedó marcado en todos los paises europeos 
por el ascenso constante de la burgucsla. En Francia esta 
ascensión revistió un carActer mAs espectacular. AQul es donde se 
definió claramente en oposlclon a la nobleza, a la que arrebato el 
poder mediante la Revolución de 1830. Las monarQula de Julio puede 
considerarse como el ejemplo mas tlpl~o de un régimen en el QUe el 
dinero se convierte en el factor esencia! de discriminación soclal. 

La burguesla parisina de esta época diste mucho de presentar un 
aspecto homogéneo. En la cumbre se mantuvo una élite restringida, 
la alta burguesla, Que tendió a confundt·rse con la ar lstocracl.J 
ter r a ten 1 ente; mAs aba Jo estAba 1 a "buena bur gues 1 a" , Que 
concentraba a una parte de los notables, QUe procedlan 
fundamentamente de las profesiones l lberales y comercla\es: luego 
estaba la burguesla media, formada sobre todo por tenderos; y 
f lnalmente, la burguc~la popular, que SOio se dlstlngula del pueblo 
porque sus funciones no eran manuales. 

A partir de 1830 se hizo evidente Que el primer efecto del 
desarrollo de la economla enrJQuecla mas a la gr'an burguesla. Los 
grandes burgueses retenlan entre sus fuentes de Ingresos, aQuél las 
susceptibles de mejores resultados. En cambio, la aristocracia 
terrateniente se convirtió en Francia, después de 1830, en una 
clase descendente. El liberalismo que acampanó a la burguesla n~ 
era mAs que la expresión de sus Intereses cconOmlcos y polltlcos. 

26 



Seg~n la burguesla, el Estndo aparece como IA salvaguardad~ 13 
libertad; su papel se 1 Imita a la protección de los lntero~cs 
JndlvldUale5¡ y no tJene par qué Intervenir en las relacione~ 
econor11lcas, y mucho meno:.-. aún en la orgnnlz;:ic!On de la !locledod. 

La Rcvoluc!On de 1830, al ser sustituida la nobleza por la gran 
burguesta como prlnclPAI clase dirigente, logró que las clauc~ 
medias Intervinieran en la. administración de lo3 asuntos poi ftlcos 
Sin embargo, la garantlo. suprema del 1 lbcrallsmo poi J t1co, 
Injertado en el tlberallsmo económico, presenta un carActcr 
censltarlo. Unlcnmente la propiedad conf lere a los lndlvlauos el 
suficiente Interés para participar efoctlvemente en el gobierno. y 
por tanto. ejercer su derecha de voto. 

Pese a ello. vientos 1 lbcrales recorren toda Francia. Algunos 
autores se preguntan qué sentido tiene 1a historia de Francia, si 
no es Ja progresiva ascensión de ta bUrgues1a hacia el poder. 
Después del fracaso efe Ja nobleza, es la Onlca Que posee la fortuna 
y la Instrucción suficientes para Interesarse en la conservación 
del gotilerno: por otra parte, so trata de una el.o.~~ abierta qus 
todavln se encuentra lo suf lclentemente cerca del pueblo como p~ra 

recoger todas las él ltes que quieran elevarse. En si, la burgucsl~ 
recogla la opinión de poseer et sentido del progreso y de Id 
autoridad. Esto se decla, pero la confianza Que se tenla en este 
sistema acarrearla el hundimiento de la burguesla en 1848. 

Augusto Comte, dlsctpulo a la vez del conde de Saint-Simón 
( 1760-1825) y Joseph oe Malstre ( 1753-1621), represento corno 
veremo~ mAs adelante. la esencia misma del pensnmlento burgués 
l lberal. 

1.4.3 Socialismo y salnt-slmonismo 

La ldeologla social lsta nació después de l815 en Francia, pals un 
et Que a ta debl lldad del movimiento obrero se opuso una notable 
profusión de doctrinas de 1 tberaclOn socia t. Sin duda, se puede 
atribuir el desarrollo consldcrabJe de Fr4ncla en este terreno al 
hecho de oue pudo extraer de la A5volucl6n de 1789 un cierto nómero 
de ensenanzas, y a que se estnblecleron vlnculos muy estrechos a 
partir de 1830 entre el soclallsmo y el romanticismo. 

Aunque no resulta fAcl 1 fnclulr al sistema salnt-stmonlano entr'e 
tos sJstemas social lstas. ya Que en real ldad se trata de una 
tecnocracia autorltarln y estataJ, si eJerco una notable Influencia 
en tos posteriores anal lstas de la sociedad francesa y en especia! 
sobre Quienes estiman que I~ sociedad no puede escapar a una 
organización rigurosa. El conde de Saint-Simón, oficial durante la 
guerra de Independencia de Norteamérica, conservó a través de toda 
su vlda llena de aventuras, la Idea fija de codificar el conjunto 
de las ciencias exactas en una vasta enclctopedla que serla et 
prefac1o de una ciencia social positiva. 
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A partir ~e 1814, Salnt-SlmOn publico con A. Thlerry (1797-1877) 
fa obra .. Sobre IA Reorgan1z.sc16n do le Sociedad Euraped''; en el la, 
concibe una federación europea con un parlamento compuesto oor 
sabios e Intelectuales que rcdact~ un código de moral genera! 
basado en la libertad de conciencia.. BaJo la 1'cstauraclón, 
conde se orientó preferentemente haclu cuest Iones do ord"'.:-r. 
económico, Jnststlcndo mas en la produccl(~n Que en el consumo. En 
los Cuatro volCmenes sobre la Industria y en las numerost1~\ r-ev!stas 
que pUb1 lcó para entonces, como "Le f'l"'octuctaur"' ( 1819-1820), ht;~u 
especial hincapié en la evolución que conduce a la human/U~ú hacla 
la era Industrial. No obstante, de su lectura de los tcócr~tu~. 
como Malstre y sonald (1754-1840), extrajo la5 tesis sobre 1~ 
organlzaclOn y la JerarQula. y la Idea de Que existió una epoca 
org6ntca basada en cr trabajo. 

Salnt-simon Afirmaba que si el slglo XVI 11 habla conocido una 
f1 losof la revolucionarla, la del slglo XIX debla ser organizadora. 
No obstante, a partir de 1821 su pensamiento se obsesionó por I~ 
cuestlOn de Ja solidaridad, y al final de su vtdo reconoció Ja 
importancta de un nuevo cristianismo dedlc~do a reformar la 
rellglOn Introduciendo una nueva moral Que autorizara el desarrol l~ 
de las pasiones humAnas'y la búsQueda del placer. su re! lglOn, sin 
milagros, sin creencia en 10 sobrenatural, tuvo sin embargo, a 
Imagen del cato! !cismo, su moral, su culto y su dogma, y en el la, 
se encuentra lnclUlda la exigencia suprema de la vida social: la 
mejora, lo mas rApldamente poslble, de Jos Infortunios de la clase 
mas pobre. 

Las Ideas salnt-slmonlanas, que destacaron la explotación del 
hombre por e 1 hombre, y frente a e 11 a, 1 a neces 1 dad de poner f 1 n a 
Ja competencia mediante Ja organización del credlto y del trabaJo 
Industrial. la ellmlnacJOn de los parásitos ociosos, la supresión 
del derecho de herencia y la santlf lcaclón del trabajo y del 
talento. suministraron_ aoemAs la fórmula: a cada cual según sus 
capacidades, a cada capacidad según sus obras. 

1.4.4 Situación poi ltlca en Francia 

Inglaterra y posteriormente rranctfi fueron los dos ~ntcos grandes 
paises que 1 levaron a cabo la experiencia de un rcaimen monarqulco 
constltuclonal en cuyo seno se desarrollaron progreslvamente la~ 

Instituciones de carécter parlamentario. La Carta Constltuclonal 
de 1814, en Francia, creo un reglrnen de compromiso con la sociedad 
sal Ida de la Revolucl6n y el Imperio, y se conservó en bloque, lo 
esencia! de las Instituciones nacionales e lndlvlduales. desde ~. 
Código Clvl 1, pasando por la Universidad hasta el sistema 
admlnlstratlvo napoleónico. Por tanto, la Restauración no fue ni 
Jurldlca ni socia!, sino solamente dlnástlc~. 

Esa Cbrta otorgada por el rey estableció en Francia un régimen de 
Inspiración británica con tres poderes: et rey, que detento el 
ejecutivo, la Iniciativa y la sanción de tas leyes; Jos pares 
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hereditarios, Que son nombrados por el rey en numero 111m1tado, y 
los dlputados de los departamentos. 

Ahora bien, l.a Instauración de este rl!glmen se hizo en uria 
atmósfera de guerra clvl 1. Inmediatamente después de la dorrot.l de 
Water too comenzaron las represa! las contra los bonapartistas cr1 c.· 
Val le del ROdano y en Marsella; tras el estableclmlento de I~ 
RestnuraclOn, esta! ló una verdadera epidemia de venganzas. El 
gobierno, presidido por Tal leyrand, se mostró si no Inerte, si 
Impotente. En medio de este •terror blanco• se celebraron lns 
elecciones para diputados, en lag que se utl !Izaron los colegios 
electorales del Imperio, Incrementados por notables monáqulcos. 

El duque de Rlchel leu (1585-1642), que sucedió a Tal leyrand 
(1754-1838) en septiembre de 1815, formo un gobierno todavla ma~ 
orientado a la derecha. Consiguió que se aprobara una serle de 
leyes de excepclOn y suspendió las l lbertades lnd!vldU-1.le:>. E·~ 
cuanto a la administración, fomento una represión a gran escala. 
a merced de las sociedades secretas. como la Asociación bretona, la 
AsoclaclOn monarqulca del Medlodla, los Francos regenerados, tod~ 

Francia se doblegó bajo el terror. 

A ralz de las elecclones de 1816, dos periodos dominaron 1~ 

historia do la Restauración: un ensayo de gobierno constitucional, 
Que se e~tendló de 1816 a 1620, y un periodo ultra, m4s acentuado 
bajo Carlos X (1757-1836) que con Luis XVI 11 (1755-1824), aue 
desemboco en la Revolución de 1830. 

Es en este movimiento donde se aprecia algo mas que un cambio d~ 
dlnastla, tal como sucedió en anos anteriores. En prime~ termiro. 
está. la revelación del pueblo, de la fuerza poi ltlca QU(_ 
representa, y de 1 a neces 1 dad man 1f1 esta de contor con e i e.
adelante. Las Jornadas de Jul lo -1 lamada asl la RevoluclCn 
parisina de 1830- desempenaron un papel Importante en la tomo d•~ 

conciencia por parte de la clase obrera de su propia fuer::a, 
descubriendo al resto de los franceses la existencia de un problc~~ 
social, 'o que se refleJO en el Interés que despierto a partir d~ 

1830 la doctrina salnt-slmontana. 

En 1830, luego de las luchas entre burgueses y nobles que ocup)ron 
todo el periodo de la RestnurnclOn, el triunfo de la clase medi~ 
fue definitivo. Tan es asl, que todos los poderes polltlcos y 01 

mismo gobierno se encontraron encerrados en los 1 Imites de e~ta 
clase. De este modo no sólo fue la Onlca clase dirigente de la 
sociedad, sino que también se puede decir Que se convirtió en su 
administradora. El espirito partlcularlsta de la clase media se 
torno en esplrltu general del gobierno y dominó la polltlca 
exter lar, 10 mismo que los asuntos Internos. ouena de todo, corr.o 
nunca lo habla sido, la clase media, convertida en gobierno, 
adquirió el aire de una Industria prlvada; muy pronto se Instaló c11 

su poder y muy poco después en su egolsmo, y cada uno do ~us 
miembros se preocupo mucho mas de sus asuntos privados que de Je~ 

29 



negocios póbl leos, y de sus goces personales que de la grandeza de 
la naclOn. 

Pese a todo, a finales de 1835, el régimen llUCdó sól ldamen:..e 
Implantado, con todos los caracteres que conservó tMsta SLJ 

derrocamiento en 1848. Durante este tiempo, se comon~ndló que 1,1 
Revo 1uc1 ón descansaba en un eQu 1 vaco: 1 a gran buroue::. I a no e3t "!.!lJ 

dispuesta a conceder una democratización del régimen, sino c~uc 
estaba decidida a conservar su caracter censltnrlo. Aun asl, ante 
la ausencia de toda democracia popular, Francia real Izó ta nids 
larga experiencia de monarqula parlamentaria de su historia. 

Durante el tiempo en que la gran burguesla ocupó el poder, eludl~ 

sus promesas y .a.rrulnó las esperanzas que sus ni l<ldos de 1830 
hablan puesto en el la. Al negarse a promover In reforma electoral 
y parlamentarla, el régimen acabó con sus apoyos mas fleles qu~ 
estaban personificadas en la guardia naclonal. 

Dos hechos desembocaron la Revoluclon de 1848; el anoul losamlcnto 
Intelectual del rey y el Blslamlento de la gran burguesla, que se 
Identificó totalmente con el régimen. Los franceses acariciaron 
durante mucho tiempo la Idea de un soberano que los guiara hacia el 
sufragio universal y con una monarqula que fuera la mejor de lns 
repóbl leas. Sin embargo, el rey se negó a reconocer otra cosa ouc 
no fuera el •pals legal", desdenando al "pals real" y a In 
oposlclOn. Por otra parte, el alslamlento de la gran burguesla 
propició la desconfianza de la pequena burguesla, que le reprochó 
haberse convertido en una burguesla monopol lsta. Pero sobre todo, 
la oposición al régimen venia del proletariado, "que ya para 
entonces constttula una clase "ascendente". Un oroletarlado que ya 
manifestaba su conciencia de clase, tanto por su miseria como por 
su fuerza. 

As 1 pues, 1 os conf 1 1 e tos soc 1n1 es se presentaron en 1848 como una 
lucha de clases triangular, con dos burgueslas {la grande y la 
pequena) y ta masa popular. Contra la gran burguesla se hizo la 
RevoluclOn de Febrero, aunque despues, la!l dos burgueslas volvieron 
a unirse ante el pet lgro soclal, aislando nuevamente al 
proletariado. Con sobrada razón se ha escrito Que la Revoluclón de 
1848 se deb 1 ó a 1 a con J une 1 ón de una cr 1s1 s cconóm 1 ca y de 
descontento poi ltlco. Como en 1789 y 1830, la crisis coincidió con 
una crisis económica. 

t.5 La Ciencia en el Periodo 1770-1646 

Los métodos de la ciencia experimenta!, elaborados durante el slglo 
XVI 1, fueron ampl IAndose hasta abarcar la exper lene la humana 
entera, sus apl lcaclones allanaron el camino e Inspiraron esa gran 
transformación de los medios de producción a ta que 1 lamamos 
Revolución Industrial. 
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La Revoluclón tnaustrlAI no aa produjo -Y munos on sus primeras 
fases- por et AYAnce ctenttflco. El 6Xlto de enta revolución fue 
prlnclpalmente notorio en Gran aretana, no a3t en el continente, 
donde su lnfJuencta tArd6 VArfos anos en Denctrar. En Francia, tuP 
hasta el primer tercio del sfgto Xlk, cuando pudieron ~prcclfir~c 
signo$ atribuibles A IA Revoluc1on. 

En real lda.d el movimiento"º su conJUtlt" estuvo más c:'.itr-achtJ.rnt:rit(~ 
ldentlflcis.do con el desarrollo y Id tran3formaclón fntr:r11a del 
s 1 stema económ 1 co de t cap 1to.1 1 smo, que p1:1s6 de 1 a fa.se dotn 1 nada por 
los comerciantes y lo~ peauenos manufactureros a la fase del 
dominio de los ftnanelero$ y los emore$ar1os de fa Industria 
pesada. Este hecho en particular se hizo patente on francln a 
partir de 1830. 

Mientras EscoclA $ lnglAterra $e ae~rcaron rbpldamcnte a su 
revoluclón lndU$trlal. QI aesarrol lo eh ~r~hela segu14 todavla los 
ant,lguos 1 lneamlentos. Se hO:bta logrado un (::reclmlcnto continuo etc 
la JndustrlA manufacturera, con artfeulo& do alta CAi ld~d. unA 
considerable dlVl$l~n del ~r~b~Jb y una produeclOn mayor que IA oe 
Inglaterra, pero $In que se Intentara utilizar IA m6qu1narta en 
gran escala. salv~ para ciertos oropOslto~ como tas o~ras 
hldrAullcas real$S. 

No obstante. poco ante$ ae IA RevotuclOn Francesa, se produjo en 
Fra"cla un bru~eo re3u~glmlento de la aetlVldad c1enttflca1 aun~ue 
con una orlentac1on dlstlñtA a la de tngfaterra. Fundamenta1m~nte, 
vino a ser UM4 exor4s16n del Interés de una aristocracia mAs bten 
ociosa que. en vez de ocuparse practleamente de sus propled~des 

-como sucedla en lhglaterra- se 1 Imitaba a hacer vida de corte; y, 
por otra parte, fve también una e~oreslen de la 1nsatlsfacc1on ae 
la 1creclente CIA$e medJa, encabezada en Francia por profeslonlstA$ 
administrativos y 10$ ~bogados. La ciencia $e puso de moda $In 
perder su carActer revolucionarlo. En este sentido, es slntom~tlco 
oue et hombre que Introdujo la fl losof fa newtonlana en Francia hAya 
sido precisamente Voftalre. 

Un antec~dcnte $Umamente Importante de la ctenola en la última 
mitad deJ siglo Y.VIJ 1 lo constituye ese monumento QUe e$ Ja gran 
"Encyc_lopCdte de$ Art:s. Sclences et Métle1"$", publtcado en 28 
Vólumenes entre 1761 y 1772. gr~clas el empeno de Olderot 
{1713-1784) y O'Alembert {1717-1783), y eon la partlclpnclón de 
todos los fl IOsofos ae fa época. La Encycfopédle se convirtió en 
bandera del nuevo f lberallsmo y en ella Quedaron unido~ ~1 
pensamiento 1 lbre, la ciencia y las manufeeturas. 

En la historia de la ciencia, destaca ol nombre de Lavolsler 
(1743-1794}. que se encuentra ligado lndl$OIUblemente a la teor1.n 
revolucionarla que hizo da la QUlmlca, de una vez por todas, una 
ciencia raciona! y cuantlt8tlvo. tn fA Qltlma parte del slglo 
XVI 11, fa personal tdaci de Lavolsler fue dominante en la ciencia 
francesa. 
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La educaclOn clentlflca QUe tuvo Lavolsler fue la mayor que s,: 
podla tener en su época, lncluycmdo matemAtlcas. as.tronor.i11, 
botánica, geologla y Qulmlca. Su primer trabajo clcntlf!co lo 
emprendió en 1767, a los .24 anos de edad, cuando viajo oot· Fran.::1.1 
para formar un mapa geológico y local Izar sus recursos mlneralc~. 

Lavolsler abrió el vasto dominio de la qulmlca a la apl lcact6n de 
los principios de la flslca y la matemAtlca, conservandose muchoG 
de sus resultados. 

En definitiva, podemos decir que entre 1770 y 1800 se dio tin camhlo 
decisivo en la historia humana. Durante ese periodo se logró la 
primera real lzaclón practica del poderlo de la maquinaria dentro 
del marco de una nueva Industria productiva capital lsta. Y, una 
vez dado este paso, resultó Inevitable el enorme desarrol Jo de la 
Industria y de la ciencia en el stglo XIX. La ciencia, en el 
transcurso de este llltlmo slglo, sin perder su carti.cter actuJemlco, 
se convirtió en uno de los pr lnclpales elementos dentro de la~~ 

fuerzas productivas de la humanidad. 

1.5.1 La RevoluclOn Francesa y sus efectos sobre la ciencia 

Los clentlflcos franceses de los llltlmos dlas de la monarquld 
estuvieron profundamente Imbuidos del esplrltu de progreso de lo~ 
fl IOsofos, y el nuevo régimen les dio la oportunidad que esperaban 
La nueva ciencia desempeno un papel dirigente en la destrucción de 
los vestiglos feudales y en la eKaltaclOn de la razon. Todos le~ 
gobiernos revoluclonarlos reconocieron formalmente su Importancia, 
dando le muchos recursos y esperando mucho de el la. Algunos 
clcntlflcos, como Monge (1746-1816) y Lazare Carnot (1753-lC'.'~ 
fueron republ lcanos ardientes y participaron de Inmediato rm l<..l 
administración econOmlca y en el manejo de los asuntos mi 1 !tares. 
otros, como Ballly (1736-1793) condorcet {1743-179·1) y Lavolstel'". 
no pudieron vivir debido a sus 1 lgas con el Antiguo RCglmcn ¡ 
fueron Victimas de la reacción popular. La mayorla, sin embargo, 
se ocupo de reformar la anticuada maquinaria estatal y de 
establecer la educación siguiendo los 1 lneamlentos clentlftcos. 

La primera tarea fue la reforma de las unidades de pesas y medida~. 
con el establecimiento del sistema métrico decimal, que se logro 
finalmente en 1799. Para conseguir esto se necesitó de una 
revoluclOn, como testimonia la persistencia de los viejos 1~ 
Incomodes sistemas en todos aauel los paises en donde no pudo 
penetrar la lnfluencla de Francia. La segunda tarea fue la 
creación de la educación clentlflca moderna, considerada realmente 
el primer cambio educativo Introducido después del Renacimiento. 
Esta nueva estructura se erlglO slstematlcamente ~ubre ·~~ 
cimientos ya establecldos por las academias disidentes da 
Inglaterra y las vleJas escuelas mll ltares francesas, a pesar de la 
oposición de las antiguas universidades. Entre los egresado~ de 
las viejas escuetas mll !tares podemos sena lar a los matemAtlcos 

Monge y Poncelet ( 1788-1867), al Ingeniero Lazare carnot y a.1 
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general N~polcón Bonaparte. 

·La ciencias~ hizo lndlspen$Able para la Industria y para la 
gu~rro.. LA fundación del lnstltut.e da France, la E:t;Oic:t Normal(· 
supertore, la Ecol"' de Mcdeetne y la. Ecole PolytQct101quo -tn m,;~ 
Un.portante de todas- slrvto cie modelo par.a las 1nst1tuc1onc!t d•: 
ensenan~~ y de Jnvestlgaelón clentlffca del futuro. con 1~ 
selecclón rigurosa de los maestroa, escogiendo únlc.ti.ment~ a los rnas 
eminentes, Se croó el tipo a~ profe~or c!onttíleo a.salar Indo QU~ 
sustituyo cr~duatmente, on el curso del slglo XtX, al af tclonod~ 
acomodado o Al ctentlf feo patrocinado por atgón magnate. 

En las primeras 'generacloneg de estudln:tite$ de las nueva$ 
Jnstltuc:tones educattvas figuraron hombres como Charlo'3 
(1746-1823), Laplace (1749-1827), Gay Lussac (1778-1850), Fresne1 
(1788-1827) y Sndl Carnet (1796-1831), aulene• hicieron lmportantco 
evanees en la eleneta. Estas lnstltuclo~es dlerQn a los jóvenes ue 
talento de todas fftS clAses sociales IA oportunidad de deQlcarsc a 
la ciencia. De este moao fue como ~rancla conQUl$tó su predominio 
elentlflco en el mundo, aue perduro on et slolo XIX hastf4 que Gr~i1 
Sret1J.na y Alemania siguieron su ejemplo, estableciendo 1~ ~ducac1::.'1 
elentlflca. 

Como eonseeuenela dtrecta de lo~ gr.,ndes c.arnb~os que ocurrieron CC1n 
la ~evaluctón Francesa, se produjo un avance fundamental en 1ns 
Ideas. con$1Stentc en el reconocimiento dcJ carácter hl$tórlco e 
Irreversible de los aconteclmlehtos humanos. 

No obstante et fracaso de la RevolUclón francesa QI tratar de 
Instituir la era de la ra:z:on. ésta dio ta oportun1d~a para QU'"~ 
ganara terreno otra concepclon dfstlnta: fa del desarro1 !o 
evolutivo. Bwffon (1707-1788) y Erasmus oarwln (1731-1802) hablan 
especulado sobre tA historia evorutlva de los organismos y de la 
tierra ml$ma. Posteriormente, Lamarck (n. 1744), considerado et 
Padre del evolucionismo clentlflco, expresó ta Idea de la herencia 
de los c~racteres Adqulrtdos y del uso y desuso de tos órganos. Y 
más tarde, Charles Oarwln (1809-1882) puso al desc.:ublerto 1'1!3 
consecuencias que las luchas evolutivas orod~~e~ en la natura1eia. 

l.5.2 Napoleón, patrocinador de la ciencia 

El periodo napoleónico, QUe slgt;l6 Inmediatamente ~ la ~evo1uc1on, 
no repre$ent6 un debl l ltamlento del Impulso clentlflco. SI 10~; 
despotas 1 1 ustr.odos pa troc 1 nl!ron la e 1ene1 a, Napo 1 eón tQf!,-., 
l"Jersonalmente a su corgo In admlnl$tracl6n de la ciencia. coi. 
frecuencia aslatfa a las zeslones de la Acedémlc, llevó consigo a 
EgJpto tocta una expedlclOn clenttflca: y tuvo el placer de encargar 
af abate HaOy (1743-1822) la redacctón de un 1 Juro de texto a& 
Flslca. La educaclOn que recibió Napoleón le permitió conocer I~ 
Importancia y fa utl tldad de la ciencia, de ahf que se ocup~ra ae 
bwscar en el la un apoyo practloc a su régimen y a suz ejércitos. 
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Las guerras napoleónlcas tuvieron, Indirectamente, uno 1n1po1·t,vv:1 J 

considerable para la ciencia. Al perderse 103 merCAdos fr,1nc~!":~; 

de ultramar se sintió en Franctn el problema del aba:;tcclmlento J¡~ 
sc~;a y azúcar; pero esto sirvió p.'lra promover la lndustr la QLJ/!·11•. 

francesa. lo que ayudó al pals galo o. tener el predon1\nlo en 
qulmlca durante 30 anos. A di fercncJa de las guerr°'s de nuest1 -
tiempo, las napoléonlcas no so extendieron al campo de la clunc1íl 
sino que mas bien sirvieron para fomentar el lntercarntiJo ':it:-. ~t."". 

clentlflcos de diferentes paises. 

Luego de las guerras napoleOnlcns el lnteré$ por la ciencia decayó 
conslderablemente. La necesidad lncJustrlal de la ciencia r:_:uc~j.::; 

latentP., debido al descenso de la atención mi 1 ltar~ y menos dún ~e 

necesito de el la para la admln1strac10n de la Restaurac1011 ~n 
Francia. Sin embargo, el e'!:iplrltu clentl flco no pudo ser reprlm.du 
f.:\clfmente ~·. a pesar de la reacción, los clentlrlcos y I03 

admiradores de la ciencia formaron lu punta de lanza en ei 
resurgimiento del movimiento de reforma 1 Ibera!. en Francia y or 
otros paises. 

1 .5.3 La Importancia creciente de la ciencia 

Se dice Que el siglo XVI 11 descubrió la clave de la producción, 
mientras que el siglo XIX encontró la de la comunicación. Nur-c.". 
antes habla ocurrido un cambio comparable en las condicJone~ 

humanas, tan cabal y con tonta presteza. En dondequiera que se 
propagó el lndustrlallsmo, quedaron destruidas las relaclcnc~ 

sociales feudales. 

La Investigación clentlflca en el prlmt:r tercio cie1 s1g10 
aumento enormemente y, de manera necesaria, recibió Ja inrt~~n~·a 
directo de las fuerzas socia les dominantes del capltal lsmo. H'!:: ,1 

la cuarta década del siglo, se comprendió ctaramen~e 1,1 

transferencia del poder que se habla real Izado de la noble-za i.1 
riqueza, y se aceptó la necesidad de este cambio. 

En real ldaj, la RevoluclOn Francesa habla excedido los l lmlh~s 'J\.J0 

se habla propuesto y, una vez establecido el estado demccral1co 
constl tuc1onal oue se tenla por ldeE\I, )'!'. no :;e con~lderat:a 

razonable nlngün nuevo cambio fundamental, ni tampoco una critica 
radical de los abusos de la sociedad. E11 el periodo anter lar Id 
ciencia habla sido el principal estlmulo para dicha critica. Pera 
ahora. tanto los clentlf lcos como las.personas dedicadas otras 
act 1v1 dad es cons I deraban QUe, como 1 a e 1ene1 a ya se t1ab ta 
establecido, bien podla dejarse a un lado su función critica y su 
1 lbertad de pensamiento. 

El progreso experimentado por la ciencia en el siglo XIX abarco 
campos tan ampl los que se crearon muchas nuevas rama:>. La au11111ca 
llego a ser, particularmente, la ciencia del siglo. Esto se delJl~ 

pr 1ne1 pa !mente, a 1 hecho de ser 1 a e 1ene1 n conectada mas 
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estrechamente con la Industria textl 1, que era entonces la n1j~ 
Importante. La qulmlca se desenvo1v10 sobre la firme bnsc c1t: l~ 

revolucionarla formulaclón de la teorla atómica, que le permitió 
estudiar sustancias de todo tipo. En el transcurso clt::I siglo. :"· 
qUlmlca vino a dar color -tanto en sentido 1 lteral como f 1gurad0·R ~ 

todos los productos de la Industria. Los nuevos matertn1~~ 

sintéticos -adulterantes, perfumes, colorantes, obtcnlrJos ci,,!'.>, 
todos de la hui la- desplazaron a Jos productos naturales, tanto µor 
su menor costo como por que los ynclrnlenlos eran lnsuf lctentes p~rn 
cubrir la creciente demanda. El contra de la Investigación qutmlca 
dejó de estar en Inglaterra -donde tuvo ~u cuna en el slglo XVI 11~ 
para pasar a Francia, donde fue codt f lcada y general 1 zada oara 
ubicarse después en Alemania, donde se comprendieron por pr lmer ,1 

vez, en la prá.ctlca, sus mültlples u9os. Este desptazamlent.o 
habrla de tener siniestras consocucnclas en el slgto siguiente. 

Dentro de este activo avance de la ciencia se real izaron trc~ 
grandes general lzaclones Que const ltuyeron las mayure:J 
contribuciones clentlflcas del slglo XIX. Estas fueron, en ei 
campo de la flslca, la doctrina de la conservaclOn de 1a tnerg!a ¡ 
el desarrollo del electromagnetismo; en el dominio de la blologla. 
fue la teorla de la evolución. La primera representa 13 
comprensión -lograda por una brl 1 lante serle de clentlflcos, que va 
desde Carnet hasta Helmholtz (1821-1894)- Ce la Importancia oue 
tiene, como principio cósmico, la conversión reciproca de 1,.,,s 
diferentes formas de energla. De hecho, fue Inspirada Por el 
estudio de la transformación de la hui la en fuerza motriz, aue ~e 
habla logrado yo en la practica con la maquina de vapor desde lo~ 

primeros tiempos de la Revolución Industrial. Este e~tudl.-J 

adquirió una forma cada vez mas matematlca y condujo ai 
estableclmtento de la ciencia de Ja termodlnamlca, cuya µrl:n~r,'l 

ley, la que expresa la conservación de la energla, va acompar,:lda 
por una segunda ley que determina el 1 Imite de su aprovechamiento. 
Es caracterlstlco de la época, que la segunda ley haya sido 
descubierta por Sadl Carnet desde 1624, ya que es la segunda ley. y 
no la primera, la que l Imita la cantidad de trabajo que se puede 
obtener de cada tonelada de hui la en una mAqulna de detcrmlna~o 

tipo. Pera entonces, esta eficiencia de la maquina rora vez era 
m~yor de un cinco por ciento. 

La primera ley de la termodinámica suministró un pr\nctplo 
unificador, al mostrar que las fuerzas de ta naturaleza, que ante~ 
se consideraban por separado -el movimiento materia!, el sonido, el 
calor. la luz, la electricidad y el magnetismo- podlan ser medidas 
con las mismas unidades: las correspondientes a la energla, cuya 
cantidad total en el universo Jamas aumenta ni disminuye. La 
conservación de la energla fue una extensión magnificada del 
principio de la conservación del movimiento. La seg~1nda ley 
muestra que es Imposible construir una maquina que operando 
continuamente tome calor de una fuente y real Ice exactamente una 
cantidad equlvalente de trabajo. 
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La concepc 1 ón de 1 a energ 1 A a que acab~mos de ref er 1 rno::i. no st; 
encontraba de acuerdo con la 1 dca de 1 progreso y et opt lm \ smo Qtw 
animaban a la burguesta del slglo XtX. En cambio, en la t~orla d~ 
ta evotuclOn encontró una Justlflcnclón clentlflca para ~1;·. 
slmpatlas. La Idea de QUe la tierra tiene una 1arg3 hl~torla, 
era nueva. En real ldad, es.ta Idea empe:zo a tan~rlr forma e1i et ~1010 

XVIII y su~aceptaclón se retaroo Onlcnmente por Jos oreJulcl -
clerlcales prevalecientes a principios del siglo XIX. Dicha lüi!3 

trajo aparejada la observación de QUO los animales y la~ pl~nt~~ 

actuales son muy diferentes do Jo que antes fueron, y tn otw1.:1 
fmpl lcacJOn de que las formas actuales descienden de Ja:. 
primitivas. 

Igualmente. el mayor conoctmlento sobre la dlstrlbuclon y 1~ 
claslflcaclOn de los organismos vivientes -vegetales y dnlmaleu
hlzo que cada vez pareciera mAs arbitrarla la Idea de una creaclon 
especifica. Sin embargo, todavra se necesitaron muchos anos de 
trabajo, antes de aue el mundo estuviera dispuesto a escuchar y 
aceptar la Idea de ta evoluclon orgt\nlca, con su consiguiente 
corolario de Que el hombre desciende de otros animales, y fu,-· 
Indispensable toda la perspicacia, la habl 1 ldad y Ja reputación 
ctentlflca de Charles Darwln (1809-1862), para a$cgurar aue esta 
Idea radlcalmen"te nuev.!I. tuviera el eco necesario en 1859, con la 
pubtlcacl6n de "El Origen de las Especies". 

Desde el momento mismo en que se dio a conocer la teorla do la 
evolución, se convirtió en el centro de una batnl la clentlflca. 
ldeológlca y poi ltlca. Oarwln, ca51 sin proponérselo, provocó un 
pel !groso derrumbe en la doctrina platónica de las formas Ideal e$ 
en el mundo animado. Ademas, Oarwln no se contentó con afirmar !~ 
evolución, sino Que suministró un mecanismo -la selecclOn natura/
que destruyo la última Justificación de la categorla arlstotél lea 
de Ja causa final. Por esto, no es d~ soprender Que los teólogos, 
cuya concepción del mundo es flnallsta. se apresuraran a 
repudiar la. Pero lo que mAs conmovl6 Al mundo en esta época fue la 
Idea de que el hombre mismo -que representaba el Qnlco f In de la 
creaclon- no es otra cosa Que un antropoide que ha tenido un 
desarrollo notablemente venturoso. Esta Idea no sólo chocaba con 
ta rellglOn, sino también con los valores eternos de la fllosofla 
racional. 

La cvofucl6n fue en este tiempo, sin embargo, el centro de la lucha 
entre eJ progreso y IQ. r-eacclón, yo que la teorta encontró 
defensores ademas de enemigos. Aparentemente, la teorla dio un 
base clentlflca a la competencia desenfrenoda y vfno a Justificar 
la riqueza de los afortunados, con la doctrina de la supervivencia 
del m.!.s apto. A medida que los puntos de vista de Darwlri siguieron 
ganando terreno y conquistando el apoyo entusiasta de la nueva 
generación de clentlflcos, la ciencia empezó a tomar de nuevo un 
tono radical, pero alejado de las concepciones sociales. 

La otra gran aportación de la flslca, fue Jn formufaclón de la 
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teorfa electromagnétlca de la luz por Mtt)(Wel 1 e t63t .. 1879J, qu1en 
togró sintetizar ·en una aota. teorlA genera! los result!'l:ios 

, out en 1 dos por dos gener ac 1 oneS de 1nvest1 gador es teór t cos y 
experlmentaJes en varios campos do la flslca. La lc:r !.! 
olectromagnéttca fue uno. real lzaclón cimera que vtno a demostr,'v e, 
sueno de Faraday {179J-1867) de que todas las fuerz8s d•'.! !.l 
naturaleza se encuentran relacionadas mutuamente. 
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2. AUGUSTO COMTE. LA FILOSOFIA POSITIVA 

2.1 La Nueva FI losofla 

Augusto Comte nació en Montpel 1 ler, Francia, en 1798 murió en 
Par 1 s en 1657. Nac 10 prec 1 samente en e 1 ano que term 1 naba lo 
RevoluclOn Francesa, por lo cual una buena parte de su vidA 
transcurrió en una epoca de luchas ldcol6glcas y desorganización 
soclal. El motivo determinante de ello fueron las contradicciones 
existentes entre un orden social que 1 legaba a su fin y otro QUv 
surgla, entre un orden tecnológlco-ml l ltar y otro 
ctentlflco-técnlco. 

Este problema se ref leJO en una lucha continua entre di fercntc5 
grupos, los cuales deseaban aduenarse del poder polttlco que habl~ 
alcanzado la burguesla francesa al término de la RevoluclOn. Tales 
nrupos esgrlmlan las mismas razones que ella habla utl !Izado contra 
los viejos poderes. representados por la aristocracia y el clero. 

Libertad, Igualdad y fraternidad, fueron los conceptos c;ue 
sirvieron a la burguesla para tomar el poder y erar. dhori'! 
utl 1 Izados por tos grupos Que hablan quedado fuera de él. Estd 
clase triunfante se encontró con el problema de tener que 1n .. ·:i.l 1de.r 
una f 1 losofla que le habla servido para alcanzar cierto statu~ 
social, pero que f lnalmente to hacia Inestable. 

Para lnvalldar una fllosofla revolucionarla fue menester una 
fl losofla contrarrevotuclonarla, de orden. Pero esto habla ae 
hacerse sin caer en el Antiguo Régimen. Asl pues, fue nece~ar10 

establecer un nuevo orden que escapase a estos pel !gros, asl :oMo 
de la misma Revolución. 

No se podla, por tanto, pensar en un orden estatlco a la manera de' 
viejo orden, pero tampoco en una dlná.mlca sin orden a la ma1•era 
como fue planteado por In burguesla revolucionarla. Se tuvo 1:;1Jl' 

construir una fl losofla totalmente nueva que. sustituyera' la 
fllosofla ''ª ta RevoluclOn. 

Fue Augusto Comte, preocupado desde un principio por la situación 
soclal de su época, Quien concibió y estructuró esta nueva 
fllOSOfla a la QUe llamó fllosofla positiva, COmte desarrolló SU 
doctrina tras advertir que exlstla la necesidad de reorganizar la 
sociedad europea de su tiempo. y, a través de el la, pi opuso 1~~ 
medios de la reforma. 

En el desarrollo de I~ doctrina de Comte, considerada como el 
primer gran sistema fl losóf lco de la sociedad Industria! del slg!c 
XIX, se distinguen tres etapas representativas de su pensam1ent0. 
La primera se refiere a su formación bajo la docencia fecunda y 
activa de Saint-Simón y de Joseph de Malstre. Esta es la etapa de 
los "Opúsculos de la Fllosofla Soclal", y se extiende durante seis 
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anos (1820-1828). Es en estos Op~sculos divididos en sel> 
tratadoo, donde se perctbe Ja $eparacl6n tdeol6glcA de sus 
mAbstrQ$, en obsequio de 3U proota doctrina. 

L.A segundo. etapa corre a partir de e!Sf3 l'JJtlmo ª""· CL/J.ncto consictortl 
QU$ hA cone::ebJ do una nueva doctr 1 na r 1losóf1 en; 1 a que ~xpone 1~n 
'siete sesiones a lo largo de varlo5 a~os. La obra clAve de esto 
ettspa es eJ "'Curso de FI losofl~ Poslttva~. rruto de esos sesiones, 
que es publicada cte 1830 G 184Z. en seis vot~menc$. Los tres 
á 1 t lmo~ estt\n deateados a 1 a Sec lo toa 1 a. su 1 ncU scut 1b1 o creoc Ión 
clentlfJca. Otras obras Importantes ~e este periodo son: urratado 
Elemental ae Geometrfa Anal ltJca"( 1843) y "'Discurso Sobre el 
Esplrltu Posltlvo•(tS44). 

La tercera etapa estA representada prtnclpatmente por In obra 
"Sistema de Poi ltlca Po31tlva" en cuatro volUmenes, oub1 lcada dtJ 

185t a 1854. En ffl ta decJara QU~ la tare.a esencial de In. 
soQIOIOQI~ es tnstltutr IA rel IQl6n ~e Ja humAnldad. En esta etap~ 
destaean también su3 trabajo$ ·catecismo Posltlvf~tawc1e52)t 
"Calendar lo Posttlvlst:A'"( 18SO> y "Llamado .a lo$ 
Conservadoresu(1855) 1 entre otro$. 

Ahora bien, al definir su fllosofla positiva. Comte declare aue 
emplea la paJe.bra "fltosofla .. como fa usaron los .antiguos, 
especialmente Arfstóteles. en su slgnlf lca.clón de sistema general 
de las eoncepclone~ humAnas. Luego Ana.de la palabra Mposltlva~ 
anunelando una manera espectal de filosofar, que consiste eh ve~ 
las tearlas, cualaulera. que sea .su orden ae Ideas, como dirigidas a 
la coordlnaclcn de IQ9 hechos observaaos. 

Una vez ~ue Comte determinó Que su prlnctpal objetivo era. 
transformar su$tenclalmente Ja sociedad de su epoca, se aboco a 
desarrollar los medios de cómo lograr dicha pretenslen. En un 
prfnclplo, Intento expltcar e Interpretar los hechos humanos de 
manera que le fueran Otll~$ para clarlflc~r la situación soc1a1, ¡ 
después hizo un esbozo de los caminos que considero vlables en tal 
empresa, oara finalmente proponer los medios que 11evar1an ~ cabo 
la reforma soclal. 

Oado Que esta reformA scclal tenla cOfTio condlciOn estricta la 
reforma Intelectual, Comto se vlQ obllgado a reaJl:ar un estudio de 
los principios tundamentates de la clencta. Estos principio$ los 
Incorpora en el marco ae la polftlca posltlVA, ya ave sera ést~ 
~ulen mar~ue la ruta a seguir en la reforma social. 

Toda ~sta tarea será real Izada bajo la supervisión de la fl losofl~ 
pos 1t1 va, cuyo carácter to ta 1 1 zaaor hace de e 1 1 a un saber 
universal, Comte acJara. $In ~mbargo, que su flfosofla no es una 
~dlclon de todos los conoclmtentos de las ciencias, ya que sólo 
eonsldeFa A cada c·lencla en su relación con el Sistema positivo 
enter~; es decir, no ciesarrol la fas ciencias en fo partrcutar, sino 
Que coordtna Jas distintas ramas del saber luego de estudiar 
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Por Ultlmo, el estado positivo. en el cual al e~plrltu hum~no 
reconoce la lmposlbl 1 ldad de 1 legar a nociones absolutas, 
"renunciando a buscar el origen y el de5tlno del universo y a 
conocer Jas causas Intimas de los fenómenos para descut;rir mr.dl·-üntc 
el empico bien .combinado del razonnmlcnto y d•! In ob~t!rvaclón, su:; 
leyes efectivas. es decir, sus relaciones 111varlablcs de 3ucoslón ~ 
slml 1 ltud"(4). Por tanto, la expl lcnclOn de los twcho~~ ni;, c:is más 
que una relación establecldB entre los dlver-!;os fenr'.nir•nei-:. 
particulares y ciertos hechos generales, a 105 que la clenc!J t~ata 
de reduc 1 r en numero. Prec 1 namente, 1 a f 1 1üSOf1 a de 1 wstado 
positivo o sea la fllosofla po:sltlva, ''llegaré. a su perfección, 
la que tiende sin cesar, aun cuando sea muy probable quo no logre 
nunca, a 1 poder representar todo!; 1 os f cnómenos ob~ervnb 1 es corao 
casos particulares de un solo hec110 general, acaso el d!!• la 
grevltacl0n"(5). 

Con base en este principio, Comte hace lo que él llama ur.1 
clnslflcaclOn natural y p$1tlva de las ciencias fundamentales 
Esta claslflcnclón la mencionaremos mAs adelante. 

Es a.si como la Ley de los Tres Estados, apnrte de l ICV..lr en 
entrana la historicidad de la vldn humana, c:-:hlbe también, ·~1 

re 1at1v1 dad de 1 a.s concepc 1 enes de 1 muf'1do y ele 1 a verdad y, por 
tanto, del ctesarrol lo de las ctenc~as. 

2.2 El Establecimiento del Nuevo Orden 

La Revolución Francesa fue la demostracton de oue el nnttguo orde~ 

no podla seguir Imperando y qu" era menester uno nuevo que toma5•2: 
en cuenta los Intereses de la burg~esla. El objetivo esencial de 
Comte, fue precisamente establecer este nuevo orden, oue deberl~ 
basarse en principios en los cuales creyese la burguesla, una vez 
que habla perdido la fe en los principios del cristianismo. 

Coincidiendo con este proceso descendente de descrédito hacia I~ 

Iglesia cató! lea, se produce otro ascendente en contrastre con 
aquél: el de las ciencias nnturates, que enrlqueclan su prestig1c1 
con nuevas victorias técnicas y ensanchaban cada vez mAs el área d~ 
su Influjo social e Intelectual. De ahl Comte toma los prlnclpl0~ 

esenciales de su doctrina, aprovechando que el hombre moderr,J 
depositaba en la ciencia, la fe que habla retirado do la re\ lglOn. 

Sobre est~ nueva organlzaclOn es que conslruyU dúctr 11 
fllosOflca, que no viene a ser otra cosa que el estableclmlento ~ 

1 as bases sobre 1 as cua 1 es 1 evantO su po 1 1t1 ca, 

En este nuevo orden social, apoyado en las ciencias positiva~. lo~ 
Intereses de la clase dominante quedaban Justificados. Es por esta 
!nterpretaclón brll lante que hace Augusto Comte de la sltuaclon 
social y espiritual de su época. Que se le reconoce como el 
exponente de In burguesla triunfante do la Revolución Francesa. 
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tntctatmente, Comte se encontró con et problema óe coordlnai s\n 
contradecir dos concepto!> al po.rec"r opuestos., el de on.1on y ul de 
libertad. En su faso revo1uc\onarta, t~ burguesla nnb'a opuesto ~1 
Anttguo Reo1man, b~sado en ol orden, ~' ~oncopto de tlburtad. Por 
medto dtJ s.us fl \Os.ofos predlcó 1i,, 1 lbortn.O ati!.IOIL1ta, un"' 1 lhertnó 
sin t\mltes, contre. un ré.g,tmen en et que todo ordtHl 0$U1 
preestablecido. dado de ant.emtlno. frente a una tcseotog1a Que 
predicaba un orden do cor6cter eterno. apoyado en tnstltuclone~ de 
car&.cter e$tAtlco. se lnstlt.uyo uno. !dcologle de tipo dlnArn1co, es 
dectr progresl$tA. · 

Et car&cter dlnAm\co de ta fl losoflA revoiuclonarla JU3tlftcaba 1as 
pratenslones de la burgueste Qt tomar el poder. SOio con una 
ld~otog\a qua vlese en la ~tstorlA un continuo progreso, era 
poalblo Justificar la lue~a por aduenarso del pador polltlca y 
social. Pero una voz eicanzado ostc Qbjettvo, t~I ldeotogla 
re$uttaba contr~rla a los nuevos tnteresea creados, ya QUe un 
progreso stn 11mttes h~cta doi poder atcanz~do por IA burouesta un 
poder \tmttado, e~puesto a ser nrra~trado en lA corriente 
Interminable del progreso. 
Er~ necesarlo entonce$. someter este progreso a Uh orden especia\. 
a un orden aue no podta ser ~I ostAtlco do 1os podercz anttguos. 
La fl losofla burguesa habla 50$tonldo ol progre$O frenté e la 
Qstructura eatOtteo-teudal, ahora hanta aue segutr 50stenlendo ol 
progreso, pero no en forma absoluta. slno llmltada. 

Comte trató do demostrar que •no haY orden s'n progreso ni progreso 
$In orden"(6), es d~clr, trató de mostrar que c~ben o.mbos sin 
contradecirse, Con~orme a los Intereses de su eta$e, sugtrl6 que 
el orden cabla en un gobierno de origen revo1uc1on4r\o. En 
nuestros dlas -dtce reflrt6ndose a ta sttuacJón social de la epoca-
1as ideas de orden y progreso so encuentran separadas. El orden se 
presenta como retroceso y el progreso como anaruu1a. 

"Pasado medio slglo en et cual la \dea revotuctonarta 
áe la socledaa h~ desenvuelto su verdadero caracter 1 no 
es poslble ocultar QUe un espirito eseoclalment~ 
retrogrado es el que dirige todas tas grandes 
tentativas que toman ta forma de orden 9 y ~ue to$ 
esfuerzos que eonducen hacia el proore~o hayan stdo 
stempro sosten\dos por doctrinas verdaderamente 
anArqu lc..s• (7). 

Comte se encuentra aqut con dos grandes fuerzas en 1ucna.: L$ de 
tos aot~rlores gobierno$ despóticos QUe &~n Quteren recuperar su 
poder y la de las gobiernos revoluetonartas que to han tomado. En 
medio de estas dos fuerzas, •stá una burguesla que ha hecho la 
revotvc1on preotsamentc para a1~an2ar ese poder, pero quo ya no 
tiene por QUé segu\r $lende revotuct'onar la.. Esas formas de 
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polltlca son destructivas, atacan el nuevo arden anhel~do. Mlo~ 
unos como evldentemonta rctrOgrzujo,s, y los otros como 
excluslV8mente crttlcos, son en si destructlvos"t8). 

Con base en la Ley de los Tres Estados, las lde~s do orden $on 
herencia del sistema polftlco-teotóglco-m111tar, es decir, del 
catól leo-feudal. Estn~ Ideas representan el estado teológico de 
las ciencias socJales. En tanto las doctrinas del progreso ~e 
derivan de una fllosofla puramente negativa, protestante, !o que 
constituye el estado metaflslco de la oolltlc~. 

Los grupos soclafes aue sostienen tas prlmeraG Ideas proponen la 
vuelta al orden antiguo; los que apoyan tas segundas proponen la 
destrucción completa del mismo. Se presenta asl una doctrrna aue 
YA no cumple su función socia!, lo que ha propiciado el nacimiento 
de una nueva fuerza poi ltJca ~ue IA combata. Existe una corriente 
que quiere permanecer en un orden ya lnsuflclente, a la cual se 
opono una fllosoffA ravoluctonar~a que ntega todo orden, tratondo 
de llevar a Ja sociedad a un progreso anArqulco. 

El estado teotóglco, no ha podido sc5tener~e frente al progreso 
natural de la lntel lgencla y de la sociedad; de aqul la razón por 
la cual tal fuerza tenla necesariamente aue de~aparecer ante et 
progresa natural. pero al hacerle frente al progreso obl lgO a éste 
a reaccionar violentamente. El progreso en su marcha tuvo que 
destr~lr vlolentzt.mento a un régimen que habla de ser Incompatible 
con éf. 

Sin embargo, nos dice Comte, hay algo valedero en este pensamiento 
de carácter teotóglco, que la hace menos Inconsistente y més 
apreciable que la poi ltlca metaf lsica, y es •1a perfecta coherencia 
de sus Ideas, opuesta a las frecuentes contre.dlcclones de la 
escuela revotuclonar1a•(s). 

La polftlca metaflslcA, A diferencia da la teol6glca1 es una 
doctrina esenclalmente critica y revolucionarla~ razón por la cual 
ha recibido el nombre da progresiva; pero QUe a fuerza de ser 
critica ha terminado por ser negativa, ya que en vo% de construir 
noz hace sino destruir. Por tanto. la misión de esta doctrina, es 
de caracter tronsltorto: PreparGr a la sociedad parA el 
advenimiento del sistema positivo) ~ quien esta reservada la 
ter.mlnaclOn real ciel estado revo1uc1anar1o•c10). 

La labor destructiva o negativa del estado metaflslco os puramente 
provlalona1 1 tiene que cesar at establecerse la nueva fase 
poi ltlca. Esta l~bor es Utl 1 y necesaria para acabar con un 
sistema que ha dejado de tener una misión social. y que se presenta 
como obstáculo al nuevo orden, pero una vez cumpl Ida su tarea. debo 
a su vez dejar el ca1npo a la doctrina positiva Que tiene Que 
reemplazarla. Sin embargo, su resistencia a abandonar el campo 
social, la convierte en un8 barrera af progreso, puesto que su 
accl6n revoluclonarla se opone a todo gobierno regulador. 
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De vsta manera. la doctr·fna mctaflslca que c3 el Instrumento p~r~ 

negar el orden tcolOglco. se transforn1n osponl4nearnantn en l~ 
negación slstcmótlca de todo orden. YA no distingue antro orde11 
tcolOglco y orden Positivo~ una vez cumollda su misión translt.or!.1, 
se transforma en lln Instrumento de anarqula y de desorden so~IAl 
Olchd d<1ctrlna se hace mds poi lgrosa que la teológlca-f~udal, ~u~ 

no tiene más pretensión que un orden estAtlco. El esta•jc 
mutatis leo es mas pe! /groso, porQUe trata do erigir al nlvel de 
~stado permanente, una situación puramente oxcopclo11~1 y, c~mo Yn 
se di Jo antes. transitoria. 

Comta sena.la Que tanto e1 como el grupo !loclal al que representa, 
de haber tenido que elegir entre ambas doctrinas, la teo!Oglclt y la 
metaflslca, se habrlan lnctlnado por la primera., pero esto, aclara, 
no ora nccesar 1 o ya que se pod 1 a estab 1 ecer un orden nuevo, uri 
orden propio de este grupo !Socia!. En rool ldad lo que se pretende 
es restablecer ol antiguo orden, Justificado por una nueva 
fl lo:sofla, pero puesto al servicio de otra clase, que no era n1 et 
clero ni la aristocracia. 

En el fondo esta ectltud es una actitud reaccionario., sa quiere 
volver al orden desQulclado oor la Rovoluc/On. pero conservando las 
ventajas obtenidas a partir de el la. Es por esta razón Que la 
doctrina comtlana ellmlna de la sociedad ponltlva a la lglesla 
catól rea, pues los Intereses del clero !le contraponen coa los 
Intereses de la clase burguesn, por el lo la lglesla no puede seguir 
ordenando la sociedad. 

Para establecer el nuevo orden que Justl flcara y Que garnntlzaro la 
permanencia de la burguesla en el poder, Corntc se vio obl lgado a 
modificar sustancialmente varios conceptos Ideológicos del momento: 
subordinó el aspecto dlnAmlco al aspecto estAtlco, es dectr, el 
progreso al orden. Sustituyó la rel lgJOn cristiana por una nueva 
rel lglón, la rel lglón de la humanidad. A la Idea revolucionarla de 
una 1 lbertad sin ! Imites opuso la Idea de una 1 lbertad restr lnglda 
y ordenada. Flnalmente a la Idea de Igualdad opuso la Idea de unil 
jerarqula social, en la que precisamente, enfatiza que nl11gún 
hombre es Iguar a otro, sino que cada hombre tiene un puesto 
soclalmente determinado. 

Este puesto saciar no esta determinado a la manera como lo hacia el 
Ant•guo Régimen, o sea. por la gr~clA dó Dios o de la sangre, sino 
por el trabajo. Esta es la categorla que no quiso reconocer el 
vleJo orden, basado en la divinidad y en la nobleza de la sangre. 

En esta nueva organización, todos los hombres reconocerán lo justo 
de su puesto en la sociedad, poroue este puesto dependerá de las 
capacidades de cada uno. Esto no 1mo1 lea un desacuerdo soclal, 
sino simplemente el reconocimiento de que todas Jas clases son 
necesarias; de que todos tienen unas determinada!! obl lgaclontrs que 
cump 11 r. 
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1 a~ noc 1 oncs fundamenta 1 es de orden y progr e'Jo s ! n que $u ':"lJ?o:>, 
tr~iga consigo el trastorno de las socled~de~ humana.s. 

:.~ c~c.idla.r n los hombres en socledarJ, la svc101ocl.~ 'lll 01• ~ ~.,~ 

dt~ las otnls cl~ncla9, ye. que se trata do un hacho escncl!'!..· .. ,~r.t•• 
ctferL'nte. Los fenómenos sociales, empero, estAn sometlC05 ;>i. t0:M:. 
lüs leyes do la vida orgbnlca en general y, por tanto, e. 
Influencia de todos los fenómenos naturales. Esto 1 leva LilJ'.:tG!\r 

la expl lcaclOn última de los hechos sociales en una detormtr.ad•\ 
concepción de la naturaleza humana. 

La soclologla, como cualquier otra clencl~ posltlv~. busca 1Lye·; 
generales para explicar tales hechos. Para lograr su objetivo, 
esta ciencia social ha exigido la formaclOn previa de toda~ lo:.> 
ciencias anteriores, cuyos métodos y bases usa, por lo aue no ~s 

una dlsclpl lna particular. sino una slntesls do todas las clcnc 1 a~ 

positivas. Y lo es en el sentido de aue las grandes concepctr:.--1'?'.l 
clentlflcas, que !:ion los productos de la actividad lntelectua! ac 
la humanidad, constituyen su objeto natural. 

En el pensamiento de Comte se le asigna también a la soclologla una 
tarea expresa: la de Instituir la re! 1g1ón de la humanidad 
sistema de poi ltlca positiva tiende a rundar la unidad dogmAtlca 
prActlca de la humanidad a través de la rellglón positiva. BaJo 
este contexto, la fllosofla positiva se torna en una flloo;ofla 
humanista de proyección rel tglosa. 

El camino para lograr esa unidad lo suministra la soclolocla, e:-. 
particular la dlnAmlca soclal, que Comte llama también "fltos0i'J•; 
de la historia". Las Ideas de humanldaoj y de progreso cn,,st• ~l.,t .. 
los pararnetros de esta dlsclpl lna. 

Para Comte la "Humanidad" es objeto y modulo de ·1alorac.or. 
histórica. Es el Gran Ser como con Junto de los seres pasadc·. 
futuros y presentes que concurren volunterlamente a perfeccionar e• 
orden universal. Nosotros trabajamos siempre para nuestros 
descendle1tes. pero bojo el Impulso de nuestros antepasado~. C:-e les 
cuales derivan a ta vez los elementos y lns procedlm1e,1tns de t()dJ.-:; 
nuestras acciones. 

Asl pues, la Humanidad, aunque supone lo blolOglco, af lor.!1 er. 1:.. 
hl:::torla como una tradición Ininterrumpida. El Gran Ser se hj. 
desarrollado históricamente de manera contlr.u~ tiao::ta lill! madurez 
positiva. Cuando su madurez sea completa se adm\rarA Justamente ~u 
providencia, dirigida y sentida hacia sus verdaderos serv.dores. 
La humanidad es la unidad suprema Integrada por elementos nat.uraies 
y espirituales. 

La cent 1nu1 dad de 1 género humano queda conf 1 rmada por 1 a 1 dea de 
progreso, def lnldo soclo\Oglcamente mediante las nociones de arder. 
y desarro 110 de manera, que e 1 progreso es e 1 desa.r ro 1 1 o en ~ 1 
orden. Además, el avance del progreso es asintótico; se aCtHC,\ 
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Indefinidamente a una meta sin J~lnAs t0~~rl~. 

El catecismo positivo cons!d~rn superadas las croenr.1,1~ P..'l1~¡!o~d'i 

tanto del esta.do teolOgJco como del estado metufl:;,1:;..·_, ;:i._ro .::udntu 
más se comprende el ool lgacto abandono de l~s ~on~epclo11~~ 
trad/clonales, tanto mas se Impone la nt:cesldaa de t:na nu1,!'v.i 
rel lg!On que vincule a los hombr'es en su oorven1r. Est~ u.d 1glón 
es la re/ lg!On de la Humanidad, propia del estado po~I t lvo. 

El Principio medular de la rel lgfón positivista es la Humanidad, 
Que viene a desplazar al Dios en todas sus formas l1lstorlcas. SI 
en las rel /gJones pasadas, la salvaclón de cada hombre !le el fraba 
en la vinculación a Dios, en la. rellglOn positiva el Individuo se 
salva y sobrevive en los otros. Con el lo se dlv1nlz,,_ a la 
Humanidad. 

En resumen. la rel lglón es el comienzo y el fin de la humanidad, 
merced a que el hombre es por naturaleza un ser rel !gloso. lo Que 
conforma a este en un ser egolsta son las circunstancias negativas, 
pero superables mediante la educación positiva. El positivismo 
viene a Incrementar aquel la naturaleza altruista en favor de una 
noble coordinación de la lntellgenc/a, el sentimiento y la 
voluntad. Por tanto, la educación Juega un papel determinante, 
pues sera el recurso que permltlra asegurar el progreso en todas 
sus formas. 

En el Curso, Comte habla de la moral como parte de Ja socloJogla, y 
le otorga una gran Importancia al grado de anunciar un estudio 
sobre ella baJo el tltulo de "Sistema de Moral Positiva", en el 
cual decla,.a que la moral habrá de constituir una Cis.81pl tna 
independiente. Asl, la enclclopedla positiva constara, no de seis, 
como inicialmente se habla anunciado, sino de siete dtsc10J lnas. 

Una vez oue la ciencia profana (fls1ca, QUlmlca, b1otoglaJ haya 
estudiado el conocimiento del medio, la ciencia sagrada (la 
soclologla) emprende el estudio del alma en su existencia 
calectlva, cuyo superior criterio lo da la moral La rel lglón 
positiva encierra, en efecto, una moral, pueito que coordina los 
~ctcs y slstematJza los sentimientos, al mismo tlemoo da unidad a 
1a Vida total del Individuo. 

La morar lzaclon sigue una ruta: comienza tomando oor centro de su 
acclon la real /dad lndlvlr1U::!f. 1.iá~ Larde, toma el carácter de ley 
del desenvolvimiento humano, exigiendo al hombre vivir para Je 
Humanidad. Por esta vla, los diferentes sentimientos como son la 
adhesión, veneración y bondad, se desarrollan en las diversas 
etapas ae la existencia del hombre. De esta forma queda rundado y 
garantizado el· postulado esencia! de la vida moral: "Vivir para el 
otro"(11). La moral positivista es una moral soclnl. re.311za y 
legitima In fórmula sagrada, "El orden por base, el amor por 
prJnclolo, el progreso por final ldad"( 12) 
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Pero ¡ v 1 da mora! e)( 1 ge y neces 1 ta de . una comun 1 dad hurn!ln:t 
proplc a, es decir, de un róglmen soclocrAtlco, vuelto hacia el 
cu~::o e 11' Humanidad. In soclologla plantE.a y hace vl8blc 1~ 
~o!ucl n de este problema. 

En 21 contexto de su obra, Comte demuestra por medio de 1:1 
soclologla, que la evolucJOn de las ciencias trae consloo l¡1 
:.L·clcdad Industria!. En otras palabras, la fllosofla pos1tr•1n 
Justifica el establcclmlento dol sistema cnoltallst11 de producción 
«i'-'º !-°L":tltuye al sis.tema fCUdlll. Comtc ve en la Industria, la 
u1·uan 1 .~aclOn clentlf lca del trabajo, organización que acarrea el 
aumente de riqueza y la concentración de obreros en ias fábrica~. 

Pero a la vez agrega: •Lo. vida Industria! eren cll2scs m.J.I 
vlncutadas entre si. ya que falta un Impulso que posea lo 
general !dad suficiente para coordinar la clvl ! lzaclón moderna, que 
sOlo al positivismo le e5 dable ret\l lznr"( 13). Según Comte, esta 
coordinación debe ser, por su natu~aleza, primero Intelectual, 
después mor.!\I y finalmente poi ltlca. "Todo Intento que no ~e 

apegua a este orden lógico, seró Impotente contra el desorden 
Imperante, que sin duda alguna. es ante todo mental~(14), 

Para la nueva sociedad Industrial, las formas de goblerr.o 
tradlclonales son Inapropiadas, ni la monarqula ni la democracia 
son adecuadas para el lo. Precisa un Inédito régimen poi ltlco, 
donde el poder espiritual y el poder temporal marchen en armenia. 
El primero estarA formado por sacerdotes y sabios en una 
corporación que tendrá a su cargo la dlrecclon religiosa, moral y 
clentlflca dentro del Estado. 

El poder temporal o Industria! se ejercerla por Jefes lndustrJa!cs, 
los cuales formarlan un triunvirato como organo supremo oe 
gobierno. El triunvirato estarla encargado de nombrl2r a los otros 
funcionarios e Intérpretes de los preceptos jUrldlcos, que nada 
tienen que ver con el supuesto derecho natural (entidad metaflslcd) 
forjado por la fl losof la ante~Jor. 

De la mlsm1 manera, Comtc también bosQueja un sistema de educación 
y hace resaltar el papel del lenguaje y del arte. La lnstltucJOn 
del lenguaje humano, dice en su polftlca positiva, se presenta 
soclológlcamente, como un sistema de objetivación mental, qu~ 
permite la c~~unlcaclón creciente, y. en su desarrollo, le asegura 
al hombre una longevldad Innegable. 

Respecto del arte, Comte lo define como una función creadora bajo 
el Imperio del sentimiento, que consiste en la representación Ideal 
de cuanto existe. su dominio es tan extenso como el de la ciencia. 
El arte embel rece la real ldad que conoce la ciencia en sus 
múltiples manifestaciones. El arte como la moral. tiene su 
Jerarqula y requiere ser cultlVAdo A titulo de un dominio 
fundamental de las tareas de la Humanidad. al lado de Ja f I losof la 
y de la poi ltlca moral lzadora. 
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En cuanto a la educaclOn, Comte cst~ persuadido de Que \~ vida do 
cada hombre repróduce la hlstorta de 1a hu'Tlanld.).d; de ahl Q\I~ 
enfatice QUe la mojar ·educacl6n us a-que\ l."'1 dond·~ ~ú ap! !que 
convenientemente la Ley do los Tres Estados. 

Durante la primera etapa (del n.'.'\clmlento a 1.,, ado\u~·-·:"Cl1') el 
aprendizaje no tendrA un cr.irActcr for·nu~I ~' slstem,~~ ·e: El 
programa de estudios comprenden\ lengua l lteratur·.-,, , ,\ca. 
dibujo e Idiomas. Dichos conoclmlcr1tos el..:v3rti.n ni n1;,. :j~ la 
concepclOn fetichista del mundo al ~vi ltotsmo y monot~l~.":"";. c:.n ~l 
segundo periodo (adolescencia y Juventud),~-' lnlclnrA el c:-.\_udlo 
formal de las ciencias. Primero mntcmtHlct\!>, ~5tronomln, fl::.1c~1 y 
qulmlca; después blologla y soclologln, y finalmente \~ rnorul, 
designio último de toda ·educación. Mediante esto periodo, el 
Individuo pas~ré poco a poco del estndo metaftslco ~ una concepción 
positivista del mundo y de la vida. 

Con base en este ptnn, Comtc expresa su convencimiento do que ta 
educación sera el mAs vigoroso Instrumento de la reforma soclal 
requerida por el pos1tlvl~mo. 

2.4 El Saber Positivo 

Como ya expl leamos antes, Comte tomn a la ciencia, por razones 
POlltlcas, como la base fundamental para construir su sistema 
fl1os6flco. Por ello se ve en la necesidad de estructurar un 
concepto de ciencia o mejor dicho, 1Jna teorla de la ciencia que se 
percibe en su obra denominada .. Discurso Sobre el Esplrltu Positivo" 
y de la cual resumiremos \os 1 lneamlentos generales relacionados 
con este punto. 

El término "positivismo" tiene un contenido común, el cual se 
encuentra resumido en dos grandes rasgos, uno paradOjlcamente 
negativo: ta proscrlpclOn. de toda metaflslca; el otro, 
efectivamente positivo: la exigencia rigurosa de atenerse a los 
hechos, a la real ldad. Respecto al pr,mer rasgo, A. Rodrlguez H. 
senala que "una de las grandes conquistas del pensamiento de 
nuestro tiempo n~ constituido en poner en evidencia la Interna 
contradlcclOn en que se rnucv~ toda doctrina fllos6flca que hace 
profesión de antlmel las una metaflslca lnconfesada"(15). 

Estos dos grandes rasgos se tmpl lean en el siguiente postulado: 

"no hay m~s saber, en el recto y estricto sentido de la 
palabra, que el clentlflco se entiende el de la 
ciencia natural- cualquier presunto genero de 
conocimiento que no responda al tipo de normatlvldad 
metodol6glca o no reproduzca el modelo lógico 
estructural de aquél no tiene contenido real"(16). 
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~sto sl~nlflca c~no so advierte en primer Jugar, una declaración de 
nul ldad para lo que hasta entonce~ se vino entendiendo ''ºr 
fl losof fa Y esoeclalmente para la meta,lslcQ. Para el positivismo 
en erecto, no hay razón alguna que Ju~tlf/quo ul ustabl<:cc1 
diferencia esencl~J tintre ciencia y fl losofla, siempre que ó~t~ 

1~ltlma palabra se entienda en un nuovo sentido, precisamente el 'le 
la ciencia. 

La fllo:;ofla queda asl reducida a ser, o bien una reflexión sol.Jre 
ia ciencia (teorla del conocimiento, lóglca, teorla de ro. ciencia), 
o bien una mora coord.lnaclón o sistematización de los resultados de 
J~~ ciencias partlculares -enclclopedla-, cuyO conjunto orgánico ~e 
con!lldera entonces como la ciencia universal, siendo é~tu la 
aspiración últlma del positivismo. 

Cornte condensa en su fl losofla positiva la esencia y el programa 
del nuevo saber. Asf lo declara al enumerar -en Ja primera parte 
del Discurso- las diversas acepciones de le palabra positivo. las 
cuales •resumen los atributos del verdadero esplrltu fl losóffco y 
e 1 en t 1 f 1 co" ( 1 7) • 

Estas denotaciones pueden servirnos como pauta para una comprensión 
mlnlma de la teorla positivista del conocimiento, la cual, de paso, 
arrojara también alguna luz sobre su concepción de la real ldad. 
Slgulóndolas, se nos hará vlslble el sentido de los postulados 
esenciales del saber positivo. 

ACEPCIONES O POSTULADOS DEL TERMINO "POS 1T1 vo·. 

1. Lo real en oposición a lo Quimérico. 

2. Lo tltll en oposición a lo oc foso. 

certeza en oposición a la lndeclslOn. 

4. Precl so en oposición a lo vago. 

5. Positivo en oposición a lo negativo. 

6. Relat Jvo en oposición a lo absoluto. 

En el contraste de estos términos es que se traslucen los 
postulados que marcan la ruta a seguir por el e~plr/tu clentf flco: 

La primera acepción, que lmpl lea la exigencia de la realidad, es 
sin duda el postulado fundamental. Comte nos aclara que con esta 
exigencia, se pretende limitar el conocimiento fllosóftco "a las 
Investigaciones verdaderamente accesibles a nuestra Inteligencia, 
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con exclusión permonente de los Impenetrable~ ~lstcrlos con que se 
ocupaba, sobre todo en su lnfanclad{t8). 

Ahora bien lo accesible a nuestra lnlcl lger•....:lt~ e::, lo ~;~1:: el 
positivismo llama los hechos. En esta doctrlrd ::.c. (~:•pc:,:lf:ca co~11.:.; 

regla fundamental. Que toda proposición QUP nG ~u~dh reduc~rsc 
estrictamente al mero enunciado de un hecho, par·t1cu1ar o general, 
no puede ofrecer ningún sentido real, siendo lo~ hechos aau~1 !J~ 

cosas o acontecimientos acceslbles a Ja ollsurvu=tón, dlcl10 d~ ~t~0 

modo, los hechos son fenómenos u obJf't0:; do experiencia. 

Cabe decir aqul, aue el positivismo desconoció que et hect10 
clentlflco es ya una Interpretación de In Inmediata ren! ldad y no 
el la misma. De este modo, pensando en huir de lo abstracto, 
lncurrla sin saberlo en una nueva abstracción. 

Comte. tlSeguró que en el tercer esto.do, los hecho!;. c:>t.!n l l:Jl!dos de 
acuerdo con Ideas o leyes ganoralcs de un orden enteramente 
positivo, sugeridas o conf lrmadns por los hechos mismos, y que con 
frecuenc 1 a. no son estos hechos, 1 o bastante genera 1 es como para 
convertirse en pr lnclplos. Se considera a las lcye:o en todos los 
casos como un medio de expresión general de los fenómenos, de ahl 
que se procure siempre reducirlas al menor número poslble, pero sin 
Instituir ninguna hipótesis que no sea de una naturaleza 
comprobab 1 e a 1 gOn d 1 a por 1 a observac 1 On. Por tanto, de 1 os dos 
elementos que constituyen la ciencia; el hecho observado y la ley, 
•es la ley la que prevalece sobre los hechos, aún cuando estos son 
Indispensables para su establecimiento y sanclOn"(19) 

Del presente anál lsls se deduce que existen dos condiciones claves 
en la teorla de la ciencia de Comte. La primera es que subordina 
el hecho a la ley, es decir. la ciencia consiste csenclalmente en 
leyes y no en hechos. En la segunda reconoce la subordlnacJOn de 
la lmaglnaclOn a la observnclOn, lo cual se considera fundamental 
en todo trabajo con titulo de clentlflco. Pero, con respecto a 
este segundo punto aclara: "Una viciosa lnterpretacton ha 
conduCldo con frecuencia a abusar mucho de este gran principio 
IOglco, para hacer degenerar la ciencia real en una especie de 
estérl 1 acumulación de hechos lncoherentes~(20) 

"La verdadera clencla, lejos de estar formada de meras 
observaciones, tiende siempre a dispensar, en cuanto es 
posible, de la exploración directa, sustituyéndola por 
aquella previsión raciona! que constituye, por todos 
los aspectos, el principal carActer del esplrltu 
positivo. No se deberA nunca confundir la ciencia real 
con esa vana erudición Que acumula hechos maquinalmente 
sin aspirar a deducirlos unos de otros~(21}. 

Evidentemente, el modelo adecuado para este tipo de conocimiento lo 
proporciona la ciencia natural. Desde este punto de vista, 
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podrlamos Ct\llflc..:ar al positivismo como un naturall5mo. Hastn ae 
la soctologtA. que incluye la moral, aulere hAcer Cooite unn "fl~1~n 
socia!". 

Pero ac 1 ar.ernos que 'e"ª lo aue ef'lt l '3nde C()mtt: por observ~c i ón E 1 
af 1 rtna Qua el ar ta de observar :;a compone en genEJrA 1 dc1 tres 
procectlnifent.os diferentes: prtmero_ la ob!1iervAclón propio.mcnt:c 
dlch~. o sen, el e~dmen directo del fenómeno tal como ~e pres~nta; 
segundo, la e)(1,:terlm1mtacl6n. o seA. la cont:emplacl6n dt$1 fenómeno 
moctlflcaao par clrcunstanclAs artlflclatos. Intercaladas 
expresamente Parn r~.cllzar una eXDloraclón mas perfecta; y tercero. 
la comparaclOh, es decir_ la consideractón gr~dual ~e una serle de 
casos an61ogos. busc:ando que el fenómeno se $lmpl 1 f !que cada vez 
m4s. Todo esto hasta encontrar o confirmar el prlncfplo general 
que lo r 1 ge. 

El segundo postu1ad11 del saber po$ltlvo C$ la utl l ldad: "E:I 
verdadero esptrttu Positivo con3l~te Ante todo, en ver parA prever. 
en estudiar lt> que'!$, Dara deducir to que sEtra sttgón el dogm.ei: 
general de la lnvarlftbllldad de tas leyes naturAles•c22) 

Se entiende entonces QU~ el fin de todo conocimiento auténtico us 
el mejoramiento del ser humano. Ln fllosofla entendida asl, 
cons1nte en cohceblr todas nue~tras ~spccutaclone~ como productos 
de la tntellgenela destlnA~os a satfsfacer nuestras dtvers~s 
necesidades. Este es la e~en~IA 4e la Idea de progreso en Cornte. 
Pero aelara QU8 en Qste progreso. es Indispensable, además de 
desarrollar nuestras fuerzAs a través de1 conoclmlehto. roconocer y 
aoreela~ _nueatra nAturalezA y nuestra condición, sin ap~rta~nos 
nunca del hombre, m4s bien para volver mejor a e1. dado QUe el 
hombre es et Oltlmo fln de toao saber. 

Por tanto, lo ~ue desde el punto de vista de la estructura del 
saber ne nos presenta como un naturallsmo, se nos ofrece ahora, 
Visto desde el 4ngufo do su áltlmA final ldad, como un humanismo, lo 
cual es wn rAsgo muy Importante y caraeterfstlco del pensamiento 
comtlano. 

Ahorft bien~ el dogma generAI de la lhvartabl lldad de las leyes 
nfttur~l~s. ~ueaa explicado en palabras del propio Comte como sigue! 

~roda relacl6n real, sea estatlca o dlnam1ca 
dSseubl~rta entre dQs fenómenos cu~ieoqulera, permite a 
ia vez expllcArlos y preverlos uno después de otro, 
dado que la previsión olentlflca corresoonde 
evtdentemente al presente, e Incluso al oasado, tanto 
como Al futuro, PUe$to 4ue consiste en conocer un hecho 
independientemente de su exp1oracl6n directa en virtud 
de sus rel~ctone$ con otros ya dados~(23) 

Entonce$, dado que ~l conoolmlento debe responder a Ja exigencia de 
,' 
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"nuestras verdaderas necesidades•, no puedo ser, por tanto, una 
accl(in lntelectue;t arbitrarla o una simple curiosidad, sino que 
tiene Importancia de aquel to en que esta fundamentado el de$t\no 
de 1 hombre. 

Es esta condición del conocimiento, que prodrlamos cal !ficar d~ 
Vltal, la que determina el cuarto postujado, es declf, precisión 
contra vaguedad. En efecto, si en el conocimiento se está Jugando 
el destino del hombre, debe poseer n.quél "el grado de precisión 
compatible con la naturaleza de los fenómenos y conforme la 
exigencia de nuestras verdaderas necesldades"C24). 

"En cuanto al tercer postulado, la certeza opuesta a la Indecisión, 
no es mAs que Un reflejo del optimismo Inaugural-que animaba a 
Comte. Albergaba él, la pretensión de que su f l lonofla alcanza~e 

nada menos que ~1a armenia IOQlca en el Individuo y la comunión 
esplrltual en la especie entera, en lugar de aquel las dudas 
Indefinidas y de aquel las discusiones lntermlnable$ que habla de 
suscitar el antiguo r~glmen mentat"(25). 

Finalmente, en los dos óltlmos postulados, Comte deJa ver el 
sentido histórico del hombre y su pensamiento. El quinto 
postulado: positivo contra negativo, tiene una slgnlflcaclOn de 
especial Importancia, ya que permite distinguir a la nueva 
fl losofla de la que hace de si el espltltu m~taflslco¡ es decir, el 
esplrltu positivo dada esta virtud, puede estudiar y al mismo 
tiempo "apreciar históricamente las doctrinas del pasado, su 
lnf luencla respectiva, las condiciones de su duración y los motivos 
de su decadencia, sin Pronunciar Jamas ninguna negación 
absoluta"(26). 

Por otra parte, en el sexto Postulado, viene marcada precisamente, 
la evoluctOn del conocimiento clentlflco al sustituir la noclon de 
absoluto por la Idea de que todo es relativo: 

"El esplrltu positivo, en virtud de su naturaleza 
eminentemente relativa, puede, únicamente, representar 
tocas las grandes épocas hlstOrlc~s coma otras tnntes 
fases determinadas de una misma evotuc1on fundamental, 
en que cada una resulta de IA precedente y prepara la 
siguiente según leyes Invariables, que flJan su 
participación especial en el comt.'.Jn adelanto"(27) 

Esta afirmación 1 leva lmpl le Ita también, la Idea de continuidad en 
la historia. Debemos observar aqul, que Augusto Comte fue uno de 
los primeros~ en salvar el pasado que los slglos anteriores hablan 
estigmatizado ·con el carOcter de puro error, de modo que el pasado 
no tenla derecho a haber sido. Construye la historia como 
evoluclOn en que cada época es un paso lnsustltulble hacia una 
meta. pero al mismo tiempo cae en la contradicción de ordenar e·ste 
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proceso evolutivo en vista de un término ab$oluto 
fllosofla. como fl losofla definitiva, pues ~n el la 
esplrltu positivo representa el ostudlo termina! 
evo1utlvo de lti. Humanidad, 

Que O$ su propia 
Gana la c.¡uu et 

en e! des~rr~l lo 

Es zssl, como el saber positivo, que exprcs.tlmQnte st:.· declara 
tributarlo ael conocimiento clcntlffco-natural, y que ndema~ 
pretende tdentlflcarae con él. consiste en roal ld~a en un snber de! 
hombre y es por ello un saber histórico. Lo Que este saber hace. 
aparte de lo quQ formalmente quiere hacer. no es eo nlnQUn sentido 
ciencia natural, sino un Intento de comprensión $lstemetlca de 1~ 
historia. Incluida en ella la clehcla misma, La forma concreta en 
que este Intento se refleja, se percibe en la famosa. Ley de los 
Tres EsttldOs. 

Por tanto es claro que en el dasarro110 de la fllosofla posltlva, 
exl$ten tres constantes Que le ~umlnlstran et caracter de 
slstematlcldda propicio para formar escuela fllosóflca t} Un 
Ideal de refor-ma social. 2) esta reforma na de ba'sarse en la 
ciencia, la ciencia positiva, y 3) dentro del postulado de la 
unidad antropológlca y social se de~tdca la Humanidad, 1a Idea de 
progreso en la historia. 

Es por esto que ha sido notable el Influjo ae Comte en la hlst~rla 
de las Jdeas. La mente positivista. el lo es, la actitud de 
atenerse a los h~chos, se propago en el cultivo de todas l~s 
ciencias de manera extraordinaria, aoemas que lcgltlmo el 
estableclmfento de un nuevo sl$tema económico y polltlco, el 
sistema caoltallsta. 

Ahora bien. aun cu~ndo ta polftlca posltlv~ de Comte y su rel lglOn 
de la humanidad no pasaron de ser una utopla, un sueno lmaglnbrlo 
para servir a los Intereses de una burguesfa cansada del desorden. 
el Ideal de orden social y la loea ae progreso basftdo ch el 
desarrol to de la ciencia fueron Importados a Mé)(.fco. 

Estas Ideas reformistas traldas Inicialmente a nuestro pals por el 
docto~ Gab!ho Barreda, fuero~ acogidas con agrado por los ¡ lbernfes 
mexicanos y adecuadas a las circunstancias que privaban en México. 
En los siguientes capltutos tratamoa de esclarecer precisamente. 
esta adecuación de los conceptos positivistas a la re&I ldad 
mex 1 cana. • 
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CAPITULO 3 

GABINO BARREDA 
NACIMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 



3. GABINO BARREDA. NACIMIENTO Dé LA E~CUEL,, 
NACIONAL PREPARATORIA 

3.1 Antecedentes 

Durante la primera mitad del siglo XIX, Ml'xlco se dlsllngu\C pur la 
Iniciación y culmlnaclón de la Guerrtt de lndependonctn, pur las 
constantes luchas Internas entre lc5 partidos libera! y conservndor 
y por las Invasiones norteamericana~ y fran6esa. En partlcutar, 
los primeros treinta anos fueron azarosos y dlflcl les para el p~ls. 

El continuo estado de guerra, el desastre económico y la 
lnestabllldad poi ltlca, condujeron n lo~ sectores productivos n un 
estancamiento. La educación y el fcmento de In ciencia decayeran 
considerablemente. 

Empero, los avances logrados en las l'.lltlmas dtcado.s del siglo de la. 
1 lustraclOn -como fueron la creación de Instituciones clentlflcas, 
la difusión de la ciencia moderna, lograda por JosO Antonio Alza.te 
(1729-1799), y la re~llznclOn de expediciones- permitieron qu~ 
durante los anos mas criticas de las luchas armadas se mantuviera 
un statu auo clentlflco. El stglo XVII 1 conoció, como consecuencia 
de esa di fusión, un Inusitado Interés por el estudio de las 
"cuestiones clentlflcasN de tal forma QUe, a cualquler fenómeno que 
se presentaba en el Dais se le cons/derabJ. digno del an!ll lsls 
clentlflco. 

La f 1slca, en esd época, reclblO un gran Interés que de~pués se 
apagó y no tuvo rcpercu3lón Inmediata. El movimiento clentlf1co de 
f 1 nes de 1 a Co 1on1 a se fer tal ec l O con 1 a fundac t On de 1 Reu I 
Seminario de Mlnerla. En 1794, se sustento la primera clase de 
flslca newton lana'./ en espano1, la de hldrául lea y neumAtlca de los 
gases, por Francisco Antonio Bata! ler. Al ario s\glente, se 
Impartió la primera clase de mecAnlca, por Antonio de León y Gama 
(1735-1602). 

Asl, las criticas emprendidas por el doctor lgnaclo Bartcluche 
( 1739-1790) en contra de los sistemas de enscnanza vigentes en la 
Real y Pontlf lcl~ Universidad de México, que sólo daba flslca 
arlstotél lea, rindieron sus primeros frutos. De esta manera, la 
hldrostatlca y la hldrodlná.mlca y después de la mecanlca, In 
electrlcldad, la óptica y la astronomla fueron tratadas, en el Real 
Seminario, bajo la flslca oue Newton concibió en sus teorlas. E! 
primer texto que se utll Izó en México fue uno traducido del francés 
"Los Elementos de Flslca Teórica y Exper imdnlal ", de .. 'o~cph /l.lori~n 

Slgund. 

En este sentido, podemos hablar de la lnlclaclOn en México de un 
movimiento clentlflco que recibió su Impulso de las Ideas francesas 
de la l lustraclón, que contribuyeron a la formación de la 
conciencia clentlflca del pals. 
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Durante el periodo 1623-1833 se destaca un movimiento clentlf•cc 
1 ldereado por los 1 Ibera les, a cuya cabeza marchaba Jos& Marf3 Lu.~ 
Mora {1794-1850). La obra de Mora ha sido criticada en distinto~ 

aspectos que aqu 1 no vamos a ana 1 1 zar, pero destaca s 1ngu1 arme'1t(• 
en éste, el papel aue le tocó desempcni1r al lado del pres1d1~:·1t..! 

Valentln GOmez Farlas (1761-1850) en la oreaclOn de los 
establecimiento de estudios superiores, en la primara desnpar 1c!C~ 
de la Unlver.sldad y en ol de~arrol lo de las ciencias 3oc1a1•~~. 
(particularmente la economla pol ltlca}. 

El pen~amlento de Mora marca el principio de una corriente ~w~ 
hdbrA de 1 levarnos hasta el positivismo. A Mara no se le ruc!dL' 
considerar como un "positivista" en sentido estricto (en cun•ü:; 
partidario de la fllosofta corntlnna), ya Que en su época. Cc-nte 
apenas empezaba a formular su obra fl losóflca; pero si se encuentr~ 
en él. en cambio, rasgos lndudnbles de una forma de pensamiento ot:c 
anticipaba el el lma mental Que preconizar la anos mfts tarde el 
fl IOsofo francés. Al criticar el sistema educativo que Imperaba en 
su época, ol doctor Mora establecla que hobla que crear en los 
Jóvenes el esplrltu de lnvestlgoclón y duda, mismo en aue ei 
positivismo habrla de sentar las bases para satisfacer su desú~ je 
obtener un conocimiento clentlflco basado en la observnclón) 
experimentación. 

En el fondo de sus plantea.mientas educativo~. ~.~crn oropuon.:i c.":'· 
sistema de Instrucción de la Juventud: 1) que sea gratuitv;, 
asequible a todos. y 2) en el que el buen LISO y el eJerclclo de la 
razón no se 1 Imite a las clases :;octales dominantes -el clero, 1.:-~ 

ricos y la mi 1 lcla.- sino Que se extienda a todas, ya Que el Dí..e!..":-, 
mismo estA capacitado paro desnrrol lar este sl~tema en b~ne• e ~ 

del pals. Mora propuso la poputarlzaclon de las escuelas y ia 
planeeclon clenttflca de in educaclon y combatió activamente el 
régimen educativo de su tiempo, al que consideraba retr6gra·j~ 

dogmat 1 co. 

senalO a la educaclOn y la ciencia como elementos poderosl:ilmo$ -=:e 
los que <l\sponla el gobierno para llegar a neutral Izar a IJ~. 
fuerzas de 1 retroceso (a 1 ns cua 1 es Mora y otros 11bera1 es 1 e;~ 

Imputaban todos los males sufr Idos hasta entonces). con et lo, M0ra 
lucho en real ldad mas por los Interese!:> de la sociedad c., su 
conjunto, oue por los de su propio grupo social: la burguesla, c::ue 
en aquel la epoca no formaba parte de los cuerpos sociales en ei 
poder. La lucha de Mora no fue contra el clero y la milicia. s ~o 
co11Lrd lo: prlvl leglos aue éstos hablan adquirido en detrimento de 
los otros grupos Igualmente pr lvados de poder '/ ::i. !o!' que engloba 
con el nombre oenérlco de "sociedad" o "pueblo''. 

A Mora se le considera un 1Precursor del positivismo no soto en e; 
aspecto educativo, sino también por sus tesis poi ltlcas. Mora 
sintetiza el pensamiento de la burguesla pretendiendo revoluclor.~~ 
a fondo no sólo la estructura social y económica, sino tamblér·. la 
mental, puesto que pensaba que logrado lo segundo, fa.el! ltarla el 
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eDmblo de la $ltuacJ6n general. 

En su bat~I 1~ en cont~n de IA$ fuer~as del retroceso. Moro m~neJó 
con gran brt l lantez ltr. necesidad dl!JI cambio educativo y !.). 
Implantación de un sistema basado en la objetividad y la 
racloí'\al ldad de Ja ciencia, la expcrtmentaclOn y fa dudi'\ 
clcntlflca; de esta manern, contribuyó al desarrollo continuo de 13 
clancla, y 4 su dlfu~IOn y cultivo en Instituciones de cu1tu1·n 
super 1 or. 

Ln actuación de Mora sigue muy de cerca la tr~yector1a del 
movimiento ctentlflco frAnc6s de ta época da la Revolución, en ta 
cunl la presión en ·tAvor da la popularización de la ciencia 
provino, más que de los clentlflcos naturales, de los clentlfleos 
sociales, en $U varle~ad de poi ltlcos, Que utl f Jzaron a Ja ciencia 
como Justlflc~nte de la necesidad del cAmblo soclal. 

No hay duda acerca de IA Influencia del pensamiento francés en I~~ 
Intelectuales mexicanos, quienes en una u otra forma, se 
alimentaron ~e las corrJentos francesas revolucionarla y 
posrevoluclon~rla. A pesar de que Alemania se convirtió an ftco 
lrradlador de IA ciencia y la tecnoJogla, después de la cald~ del 
lmperto Napoteónlco, el pals galo continuo ocupando un 1uga~ 
preferente en el campo clentlflco, y su Influencia fue decisiva en 
ta sociedad mexicana aurante el resto del siglo. 

SI bten la ciencia y el Individuo encargado de su estudio empezaron 
a perfilarse, en la época de Mora y Gómet ~arlas, con las 
caracterlstlcas proplcs ~ue ad~ulrlrlon mas adelante. ~! 
diferenciarse las dlsclpllnas y al profes1ona11zarse el papel ecl 
clenttflco, el movimiento clentlflco mexicano aún no habl~ 
alcan~Ado el desArrollo necesario en el aue serfa Indispensable 
asignar un término especifico a quienes cuttlvan las ram~~ 
clentlflcas en las diferentes tnstltuc1ones. 

La orfontaclón que Mora y el gruoo llberal hnbia estnbl~cldo oara 
I~ clenclc. fue sustituida por otra, al tomar el poder et grupo 
conservador. v oosterlormente, debido a la lnestabl t1dad Dol ltlca 
que se reflejaba en los continuos vaivenes de or1entae1on, el 
proceso clentlflco de México entró en una fase Que eallflcaremos de 
revisión Ideológica: en ella todo 10 creado por el grupo Que habla 
ocupado el poder era crlttcado y destruido por el grupo aue Jo 
desplazaba en el ejercicio de éste, debido fundamentalmente a ~u~ 
sus ldeologlas en materia de educación eran profundamente opuestAs. 
Prueb~s de el lo fueron las vicisitudes a que se vieron expuestas ta 
Blbtloteca Nacional, la Escueta de Medlctna y la propia 
Universidad. 

Las luchas. tanto por el poder Interno como por ~I af lanlamlento de 
la nacional ldad frente a las ~gres Iones extranjeras, mantuvieron af 
pafs en constante estado de alerta hasta fa década de los setentas. 
ourante esos anos la prodi1cclón clentff Ice. no desaoareclO, pues se 
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slgulO trabajando en varias disciplinas y dlferentus niveles dt 
lnvestlgaclOn, destacando los estudios descriptivos de ta real ldad· 
naclonal y la creación de sociedades clentlflcn:;, como I¿ Sociedad 
Mexicana de Geograf la y Estadistica. 

En suma, la actividad que se habla Iniciado baJu el lmpul~o de In 
1 lustraclOn continuo aportando sus frutos y consol !dando el 
movimiento clentlflco mediante el Interés coman en los estudios de 
ciertas Areas; esto hizo aue se unieran para fundar centras on los 
que pudieran Intercambiar experiencias sobre sus resp~ctlvas 
actividades clentlflcas. Al mismo tiempo. se gestaba la formac1on 
de un grupo soclal que en nombre de la ciencia pretendió y mAs 
tarde logro. apropiarse del poder poi ltlco. 

3.2 La Restauración de la Repóbl lea (1867) 

Al retirarse Ingleses y cspanoles de la aventura Imperial lsta Que 
hablan motivado sus gobiernos, los franceses en cambio. optaron por 
concentrar sus tropas para Invadir el pnls. El 5 de mayo de 1662, 
frente a la ciudad de Puebla, los fr.:incC!>C"S son derroto.do!J por los 
patriotas mexicanos. Pese a ello, el 7 de Junio de 1863, las 
tropas Invasoras entraron a la ciudad de México, y un ano después, 
Maxlmlllano de Habsburgo {1832-1867) ocupo el trono de México 
ofrecido por los reaccionarios del partido conservador. 

Mientras esto ocurre, los franceses lograban la acupactOn de todas 
las ciudades Importantes de la Repübl lea e Implantaron el terror 
para asegurar su dominio. A su vez, el presidente Benito JuArez 
(1806-1872) mantuvo· la causa por una patria republ tcana, 
Independiente y revolucionarla. 

Como consecuencia de esa enconada lucha emprendida por el pueblo, 
la reforma liberal se convierte en un movimiento nacional 
Incontenible. Posteriormente, hasta Maxlmll lana se ve obllgado a 
reconocerlo asl, aceptando la naclonal lzaclOn de los bienes del 
clero, la tolerancia de cultos y la clausura de la Universidad 
Pontificia. 

Las dlflcultades para el emperador fueron creciendo a medida que 
las tropas Invasoras se retiraban, a~to dio fuer7.e. al ejercito 
popular para reorganizarse nuevamente el 20 de noviembre de 1866. 
Maxlml 1 !ano planteo la necesidad de abdicar ante sus ministros y 
conseJeros, pero éstos rechazaron la medida. y Jo mismo sucedió en 
una segunda consulta. 

Las tropas francesas continuaron abandonando el pals y el 11 de 
marzo de 1867 se embarcó el al timo batal Ión extranjero en Veracruz. 
El 15 de mayo siguiente, cae prisionero Maxlml 1 lano en Querétaro 
Junto con sus mejores tropas. El emperador es Juzgado conforme a 
la ley republ lcana anterior a su aceptación de la corona y 
condenado a muerte. Su fusl lamlento ocurrió el 19 de Junio de ese 
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mismo e.no. 

con Ja calda del Imperio el sistema rcpubllcano de gobierno quedó 
restaurado. En realidad. no se trató solo de un retorno poi ltlco 3 
1 as formas que hablan Quedado t nterrump 1 das por 1 a 1ntcrvcnc1 :;in 
franccs4 y la Instauración de la monarqula, sino quo Id 
restauración de la Repúbl lea fue la consol tdaclón definitiva de 1~3 
Instituciones y del pensftmlento l·lberal en la vida públ lea do !a 
nación mexicana. 

Por este motivo, no es de extranar que esto haya sucedido tamblé~ 
en el campo de ta educAclón general. El problema educativo parecla 
tan grande y los recursos pArA resolverlo tan peQuenos, que desde 
los primeros dlas de la RepObl lea restaurada se di Jo que exlglrfa 
profundas meditaciones. En esa epoca, el número de nlnos en edad 
escolar aua no rectbl4n Instrucción por falta de escucl~5 y 
maestros, era el 88 por ctento del total. 

Estn dura realidad que chocaba con la 1 luston de un pueblo Que 
habla conquistado 16 11bertcd pollttca, permitió Qua surglern I~ 
soluclOn de hacer obltgatorlc la ensenanza escotar. Esto, sin 
embargo, reQuerla recurso9. Pero aun cuando se ofreció ensenanza 
fAc1 !mente ncceslbte, la asistencia escolar continuaba baJa. se 
confirmo entonces la dolorosa observación de Ju&rez de aue la 
miseria pób1 Jea era ta causa m4yor de la escasa ftSlstencla escolar. 
Sin un meJornmlento económico general. el éxito del esfuerzo 
educativo del Estado serta siempre ! Imitado. De nuevo. el problem.'.l 
resultaba mucho més compJ lcado de to que parecla, y fue ésta unJ 
causa m6s de lmpactenclQ y hasta de desesperación. 

La magnitud de la taretl y ta parquedad de tos medio::; par:l 
acometerla engendraron la compensación de especular largamente 
sobre sistemas y métodos, poslbllldades y et tipo de ciudadano 
acabado que deber 1 an for Jar 1 as escue 1 as. Se preguntaban s 1 cab 1 e 
acometer primero la formación de un grupo Gllrlgente, e bien 11-
dtrectamente a la educaclón de la masa popular. Deberla 1 Imitarse 
la lnstrucclólÍ del peón e la elemental genbral. o reforzarse con 
otra tec'1oagrlcota Que lo l lberarn de su condición de siervo, 
haciéndolo un agrtcultor lndependlente. Qué lugar deberla tener en 
la ensenanza general la educación clentlflca, de la cual dependln 
la •modernidad• de los paises mas avanzados. La educación de la 
muJer deber fa ser de tal fndolc auc I~ capaclta~a a sal Ir del hogar 
a ganarse el su~tento, y con Independencia economlca. participar en 
la vida públ len nacloneil, 

La respuesta que se encontró a tales tnQuletudes fue ta crenclon de 
ta Escuela Nacional Preparatoria (ENP), hecho significativo en la 
educaclOn mexlcanA Que Junto con otras reformas educativas y sobre 
todo por la fundación de nuevas escuetas. permltlO que ta RepObl lea 
restauraGa lograra ascender significativamente la asistencia 
escotar. 
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3.3 Le Fl losofla de Geblno Barreda 

Muchos autores mexicanos coinciden en af lrmar que lo~ albores da! 
proceso de modernización de MOxlco tuvieron su punta de arranque en 
la restauración de la República, en Ja entraua del posítlvlsmo y en 
la consol ldaclón del partido 1 Ibera! encabezado por Juarez. 

Reconstruir al pals luego de medio slglo de constante 
lnestabllldad, Implico una tarea tltAnlca de enormes proporciones 
que exigió la dedicación de un gran nomero de hombres. Judroz y su 
grupo, se vieron en la necesidad de buscar los mecanismos Idóneos 
que permitieran a México formar parte da las naciones clvl 1 lzndes 
del orbe. Pnr~ logrdr este propOslto, era menester dlsenar y 
construir un sistema educativo lo suficientemente flexible y 
operativo que te Imprimiera a la conciencia de los mexicanos una 
nueva poslbll ldad de comprender su realidad circundante. 

El 16 de septiembre de 1867, en la ciudad de GuanaJuato, un hombre 
llamado Gablno Barreda (1818-1881) pronunció un discurso que 
vendrla a ser el Inicio de una nueva etapa del pensamiento 
mexicano. El discurso 1 lamado •oraclOn Clvlca", tiene como tema 
una Interpretación de la historia de México baJo los 1 lneamlentos 
de la fl losofla positivista de Augusto Cante. El doctor Barreda 
habla conocido al filósofo francés slgulehdo el curso dictado por 
éste. sobre la historia general de la humanidad en 1849 en Parls. 

Gablno Barreda fue un Intelectual de sOI Ida formación y un luchador 
de la causa 1 lberal. Hizo la carrera de abogado y después la de 
medicina. En 1847 lucha contra la Intervención; meses mAs tarde, 
se marchó a Francia y no regresó sino hasta 1851. En Parls se 
encuentró con Pedro Contreras El lzalde que lo puso en contacto con 
Augusto Comte. En 1851, una vez obtenido el dlPloma de doctor en 
I:! E=:cucla do Medicina, retornó a México. De 1863 a 1867. ano en 
que los 1 Ibera les mexicanos lucharon contra la Intervención de 
Napoleón 111 ( 1808-1873), Barreda fl Jó su domlclf lo en la ciudad de 
GuanaJuato donde ejerció la medicina al mismo tiempo que profundizó 
sobre la fl losofla de Cante. 

En su célebre discurso de GuanaJuato. Barreda mostro la historia de 
México como un camino que conduce a una plena Independencia o 
emanclpaclon, tanto poi ltlca como espiritual o mental. La 
emancipación a la que debe 1 legar la humanidad, según Barreda, es 
trlple: clentlflca, rel !glosa y polltlca. Barreda se empeno en 
vincular el proceso de 1 lberacl6n de México con el de la humanidad 
en general, permitiendo en estas condiciones el progreso de la 
sociedad y del hombre. Para expl lcar la real ldad mexicana, Barreda 
no copió 1 Itera/mente la fl losofla de Comte. En estricto sentido 
Intento 1 levar a cabo una adaptQclOn del positivismo y apl Icario al 
caso de México. 

sostuvo que el progreso histórico se funda en la oposición entre 
dos fuerzas: la del progreso y la del retroceso. La primera es 
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una fuerza posttlvA QUe permite el cambio, mientras aue ta segundA 
se empeno en con$ervar eJ estado actual, estorbando el cambio Oc IA 
sociedad. En sus argumentac tones, sena 10 aue 1 as transformo.el 1 .. mes 
violentas experJmentadas en México con In tndepcndenclu y In 
Reforma, se produjeron dentro de un principio de orden, ya Que 
estos movimientos contaban con un fin preciso y peGc a lu violencia 
no por eso OeJabn:n de tener una meta. Bnrreda reaf ! rmú que e 1 
J Ibera! lsmo de tos hombres de lu ficrorma representaba el e~plr 1 tu 
liberal en marcha y que en ellos era poillble ver" los ejecutorc!i 
del progreso, oponentes de las fuerzas sociales, poi lttcan y 
esplrltuates Que lmpedlan la evofuclón de la sociedad mexlcann. 

Pera Barreda. el ano do 1867 fue un a~o especl&f para In h13torla 
de México. Fue el ano en Que ae retiró el ejercito lnvnsor 
francés, daJando Abandonado al f luso empcrndor austriaco 
Ma:xlml llano. Fue el ano del triunfo final dal movimiento de 
Reforma de las Ideas liberales. A partir de ese mCtmcnto, un nuevo 
orden tomarla et lugar del viejo orden colonia! defendido por el 
conservadurismo mexicano. La fl tosofta de Barreda presentó t lgero3 
cemblos det positivismo de Comte. En este se destacan como 
objetivos prlmordlales: el amor como prlnclplo, el orden como base 
Y el progreso como fin. anrred~ los enmendó de tal manera Que 
pudieran a Justarse a la ldeologla t lberl!I, l lbertad. orden y 
progreso. La met:aflslca de la 1 Jbertad, dice Barreda, trlunJ~ 
sobre el esplrttu teolOglco implantado por la colonle para dar 
lugar a un nuevo orden. Es el triunfo del esplrltu positivo que. 
al lenta la marcha de México por el camino del progreso. 

Sin embargo. contlnu~ Barreda, ID lucha oue tiene como escenario 
México no es sino una fase, una parte de Ja lucho que se desarrolla 
en toda la hlstorlA de la humanidad entre el esplrltu negativo y el 
esplrltu positivo. México, viene a ser dentro de la Interpretación 
de Barreda, el Ultimo reducto del progreso. Será a~ul donde se 
decida, no sólo el destino patrio, sino et de la humanidad 
amenazada por las fuerzas conservadoras que se niegan s deJar su 
lugar al progreso. Por eso, pnra Barreda, la bata! la del 5 de mayo 
de 1862 y ef triunfo mexicano no son sino expresión de esa Juche 
tltAnlca entre las poderosas fuerzas que se disputan el destino de 
la humanidad. 

Europa y el mundo entero, dice el positivista mexicano, hAll 

sucumbJdo ante IAs tu~rz;:..::; i;:ontrarlas al progreso. sólo Mexlco se 
mantiene firme y se enfrenta al campeon d~l ne~Btlvlsmo, NapoleOn 
t 11. En este conf l lcto entre el retroceso europeo IA 
cJvf lliaclOn americana, en esta lucha del prlnclolo monarqulco 
contra el principio republicano. en este Ultimo esfuerzo del 
fanatismo contra la emancipación, los repubi !canos de México se 
encuentran solos contra el orbe entero, senaJa Barreda. 

En su famoso discurso, Gablno Barreda expl lcó la forma como se han 
del tmJtado las fuerzas aue se dlsputa.ban el futuro de Ja humanidad. 
Por un lado están el clero y la mi IJcla. los dos grandes cuerpos de 
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Intereses heredados de la Calonla. Que son Jo3 reprosentantes de 
Jas fuerzas negativas, las fuerzas correspondientes A lo que llnma 
comte el estado teolOglco. Por otro lado, se encuentran los grupo$ 
sociales QUC enarbolan la ldeologla llberal. y que se enfrentan a 
Jos conservadores para estnbleeer un nuevo orden soclal, poi ltlco y 
econófr,fco distinto del que estabfeclera la Colonia. La etana 
correspondiente ti. estas luchas es la que lle.maria Cornte estado 
metaffslco: etapa combatlvn necesaria para destruir y desplazar ~ 
fas fuerzas QUe se oponlan al progreso, al estableclmlento del 
nuevo orden, el orden positivo. 

A decir de Barreda, el triunfo habla sido logrado, ahora era 
menester crear Jos cimientos ldeológlcos que hiciesen poslble eso 
nuevo orden. Las fuerzas metaflslcas del 1 lberallsmo -prosigue
eran altamente conclentes de esa necesidad y se preparaban a su 
realización. El positivista mexicano, expresando el Ideal 1 lberal 
QUe no se considera ajeno del nuevo orden positivo, dice: 

*Que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, 
una absoluta libertad de exposición y de discusión, 
dando espacio a todas las Ideas y campo a todas las 
rnsp1.raclones, deJta espAclr ta tuz por todas las partes 
y haga Innecesaria e Imposible toda conmoc/On que no 
sea puramente espiritual. toda revoluclón que no sea 
meramente Intelectual. Que el orden material, 
conservado a todo trance por los gobernantes y 
gobernados, sea garante cierto y el modo seguro de 
caminar siempre por el sendero florido del progreso y 
de 1 a c 1v1 J 1zac1 on • C 1) • 

La etapa de las revoluciones habla terminado. La meta de la 
revolución liberal habla sido alctanzada. Ahora vendrla el orden 
que harfa poslble el progreso buscado por esas revoluciones. La 
lfbertad quedaba garantizada dentro del orden material que era la 
meta del ~regreso. Se anticipaba QSf una Idea que serla el eJe de 
la lnterp,etaclOn positivista mexicana. 

El orden materia!. meta suprema de todo gobierno como Instrumento 
de la sociedad, ser6 ajeno a la Idea de la llbertad propia del 
Individuo. entendida como .. algo de su fuero Interno". E9ta 
J lbcrtad acabará subordinada a los supuestos f lnes de la soc1eda;:1 
en marcha hacia el progreso. 

Pero antes de 1 legar a esta etapa, el positivismo so~tendrd 
abiertamente el postulado del llberal lsmo mexicano respecto a la 
libertad de conciencia. Gablno Barreda, en su Oración Clvlca, puso 
acento en este postulado. su real JzaclOn dependerA de ro que llama 
•emanclpactOn de Ja conciencia•. OIJo que era necesario llberar la 
conciencia de Jos mexicanos de su servidumbre mental al 
colonlallsmo, Al teologlsmo, dlrl~ Cante. La emancipación mental, 
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c¡ue podrla lograrse por medio de la educaclOn adecuada, deberln ser 
la metn Inmediata. Esta educación que l lberase a los mexicanos til• 
viejos hAbltos heredados de la Colonia serla el reto del cual 
dependla el nuevo orden. 

3,3.1 La 1 lbertad positivista 

Para Barreda, el l lberal lsmo representó la necesar la etnpa 
metaflslca de la que hablo Comte. Esta etapa fue capaz de destruir 
al viejo orden teológico, haciendo posible el nuevo orden aue serla 
construido; el positivista. El positivismo serla tan solo un~~ 
nueva expresión del triunfante 1 Ibera! lamo, serla la lmprcslon 
constructiva, una vez terminado su papel combativo. Al triunfo del 
1 Ibera! lsmo se tendrla que real Izar una tarea de nuevo orden para 
el progreso. Tal era el sueno de todo liberal. Y la fllosofla 
positivista, al educar y formar a los hombres Que harlan poslble 
real Izar este sueno. croa.ria la sociedad por lo ~ue hablan luchado 
sus mayores. 

Pero la meta, esto es la llbertad, camblarla de sentido dentro de 
la ldeologla que van a sostener sus real tzadores, los posltlvlsta5 
\..a l lbertad, tomada en el sentido del '"dejar hacer" del 1 lberal tsmo 
lnlclal, se va haciendo lmposlble. Es~a Idea resulto contraria a 
la de un orden 1 lberal. De ahl Que se concll la~cn el orden con la 
libertad. Gablno Barreda expuso el concepto positivista de 
libertad diciendo: 

'"RepresentAndose comünmente la 1 lbertad como una 
facultad de hacer o querer cualQUler cosa sin suJeclOn 
a ley o a fuerza alguno. que lo. dlrl Ja; si semejante 
1 lbertad pudler~ ho.ber, el la serla Inmoral como 
absurda, porque harta Imposible toda dlsclpl lna por 
conslgulente todo_orden"(2) 

En Barreda, la l lbertad es compatible con el orden, pero dando a la 
libertad un sentido positivo. Al respecto dice: 

"Lejos de ser lncompatlble con el 
consiste. para todos tos fenómenos 
lnorgAnlcos, en someterse con toda 
QUC los dalermlnan'"(3). 

orden, la l lbertad 
tanto orgAnlcos como 
plenitud a las leyes 

Seg~n esta Idea, algo es llbre cuando sigue su curso natural, es 
decir, sin obst6culos. Y este cambio Queda e~presado en la ley o 
leyes QUe lo determinan. Para et maestro mexicano, la ley, el 
orden, es propio de 1a naturaleza que se mueve dentro de ella. su 
libertad se expresa en seguir 1 lbremente lo que sus leyes le 
Indican. 
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Barreda eJempllflcO flslcamente lo anterior dlclenoa ave cuando se 
habla de un cuerpo que cae ltbremente. se esta hablando do un 
cuerpo que siguiendo fas leyes de la gravedad ~bnJa dircctíl:mcntc 
hacia el centro de la tierra con un8 velocldnd prooorclonada al 
tJempo, es decir, sujeta a Iza ley de gravedad"(4J. Cuando n~t 
sucede "decimos entonces que baJa l lbremente". Esto mismo oa5a en 
et campo moral. En ~ste. el hombre actuara tlbrementc si sl.;¡uo s\Js 
Impulsos morales. los (lUe le marcaran In distinción entre 10 que es 
y lo QUe debe ser, lo bueno y lo malo. roca al hombt·c tomar 
1 lbremente el camino (lue no obstaculice la renl lzaclon de lns mct~$ 
morales. Y es aQUI donde entra la sociedad y su expresión mAxlma, 
el Estado. Es $ste, por medio de la educ~clón que fortalece los 
Impulsos aue sigue la ley moral, el QUO ! Imita todo cuanto 
obstacu112a. Oe esta manera se logra el libre desarro1 lo de los 
Impulsos altruistas, dlJo Barreda. 

La llbertad, como se ve. es sólo expresión de la libre marcha de 
los mejores sentimientos morales hecla metas donde ésto5 alcanzan 
su máximo desarrollo. No es dejar hacer. dejar pasar, sino un 
conjunto de Impulsos guiados Que la sociedad de la Que es parte el 
Individuo. necesita para su desarrollo y progreso. El Individuo no 
es 1 lbre de hacer lo que quiera, este hacer lo que QUler~. vendrla 
a ser un obsthculo o.I l lbre desarrollo de los sentllnlanto9 
altrutstas Que 1 lgan al Individuo con la sociedad de QUe es parte. 

SI se entendiera la libertad en el senttdo. que le da el 
1 lberal lsmo, to Onlco que se lograrla serla el desorden y con el lo 
la destrucción de las mejores metas soclntes que hicieran posible 
e1 verdadero orden l lberal. Et desorden, producto de una libertad 
mal entendida, serla un obstaculo al des~rrol lo de 1a 11bertad en 
un sentido positivo. opinó Barreda. 

La 1 lbertad en sentido 1 Ibera! slgnlf lcarlA et estimulo de los 
sentimientos egolstas y por lo mismo un freno a los aentlmlentos 
altruistas. Por el lo. ta 1 lbertad oue no atiende las metas aue 
fortalecen a la sociedad y con elln al Individuo que la hace 
poslble, es una libertad egolsta QUe debe ser somet,da a las leyes 
de la sociedad. Oe ahl Que la 1 lbertad egolsta de 1as Individuos 
deba someterse al orden socia!. 

Es por esta razon, concluye Barreda, por la cual el Estado ha de 
Intervenir cerno Instrumenta QUe es de la sociedad, en la educación 
moral de los mexicanas. Cebe prepararlos para ser buenos 
servidores du la :ocledad. estimulando sus senttmlentos attrulstas. 
Independientemente de su ldeologla o rellgJ6n lo Importante es Que 
sean buenos ciudadanos. Que sobrepongan a sus miet"'s lndlvlduales, 
fas metas de la sociedad. Al hacerlo asl, realizan sus propJas 
metas. 

En otras palabras! el Individuo ouede pensar lo que quiera, pero 
deberá obrar de acuerdo con los Intereses de la sociedad. Se puede 
tener tlbremente lns Ideas que se qulerAn, lo Que no se podrá, será 
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estorbar con estas Ideas la 1 tbre marcha de la sociedad y de· 
Individuo que la forma. 

3.J.2 La teorla del orden 

Pero hasta dónde 1 lega o puede 1 legar el Estado en su Intervención 
al servicio de la sociedad. CategOrlcamonte. Bnrrcda senaló que ~e 
mAs al 16 del orden social necesario para el desarrollo material ~e 

aQUél la. Oesarrol lo que est! en razón directa del dese.rrol lü 
material de cada uno de los Individuos. 

Asl, lo Importante para los Ideólogos del positivismo, será el 
orden soclal. El orden que ponga fin a la anarQUla en que se habl~ 
detenido el pals desde los Inicios de su emancipación poi ltlca de 
Espa~a. Este orden puramente poi ltlco, serA Inoperante en el camoo 
económico. 

Al respecto, Barreda sostuvo la no tntervenclón del Estado en la 
organización de la propiedad privada. Solamente, mediante !a 
educaclOn, al desarrollar los sentimientos altruistas, se lograr.;l 
Que sus poseedores orienten esta propiedad hacia un maycr 
desarrollo de la sociedad. Poro nada mas. El Estado no podr~ 

tener una Intervención. PodrA si, reglamentar el orden polttlco 
QUe ponga fin a la anarQUln, pero no el orden económico, que 
quedara al arbitrio de los Individuos. 

Barreda también senaló que no era menester reglamentar la rlouc~a. 
sino '"humanizar a los rtcos... La riqueza y los ricos son 
Instrumentos del desarrollo material de la socled~d. Por etlo, 
para su desarrot lo, el Estado, lejos de ponerles onstaculos, debera 
abrir les camino para su mejor logro. La riqueza como Instrumento 
QUO es del progreso, debe por lo mismo. 5er prot~glda por el 
Estado. 

Como se ve, lo Importante para el positivismo es el orden poi ltlco. 
Hacia Ir consecución de este orden se enfocarán todos sus 
esfuerzos. El Estado no tiene ninguna misión de carActer 
trascendental, tal y como se pretendió en los periodos teolOglcos y 
metaftslcos; tampoco tiene la misión económica, como serla el 
reparto o la organización de la rlQueza. Su misión se refiere 
Onlcamente a gu~rd~r e! orden social; por el lo Interviene en el 
campo educativo para crear los hábitos que hagan posltlc estP 
orden. 

El Estado como Instrumento al servicio de la sociedad no debe 
preocuparse por la existencia de hombres con unas determinadas 
Ideas personales, ni por la existencia de hombres mAs o menos ricos 

~r~:~ ~u:e~~~m~~=~e=~n5!~~o~~~r 5~: 0 1~~~e 1 ~e~:!:~=~~~ad:6c=~:b~~~ ~= 
el los, el l lbre desarrollo de la r Jqueza. 
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Que los mexicanos piensen to que Quieran. que exploten o se dejen 
explotar, lo Importante es el orden que haga posible el progreso 
socia! por las Vlti:s QUe senalen el l lbre Jueoo de Intereses en el 
que preva1ecer4n los mejores. 

Asl ~ detnts de la neutra'l tdae1 del Estado en el ttnr·enu de Ja~ 
ldeoloQIAS personales y de la propiedad privada, te~ls def~ndlctR 

por Barreda. se perfl lan ya los Intereses de lo oue parcela ~pr et 
nócleo de 14 burguesla mexicana, la cual se apoyaba en una doctrina 
que Justlflcab~ su situación econOmlca y social. al mismo ttcmpo 
que creaba et Instrumento polltlco para que no se alterara el orden 
que sirviera a su desarrollo. 

3.3.3 La educación moral 

Lo oue Barreda aprendió con Augusto Comte entre 1848 1851, so 
crlstallZó en un artlculo que el positivista mexicano tltuló Mla 
Educación Morat•, mismo QUe fue pub! lcado el 3 de mayo de 1863. En 
éf, Barreda senaló que et gobierno, ademas de In educactóh polltlca 
del ciudadano, debe procurar la educación moral, pero no debe 
confundirse la moral cludadan~ con la moral predicada por lo~ 

rel !glosas. La moral del hombre es un con Junto de idea~ y 
sentimientos que va formando la humanidad como lo mas sub! lme. Ln3 
maxtmas morales, como Ideales humanos. pueden venir lo mismo de 
los griegos que de Jos chinos. Las bases de la moral no cambian. 
Sus consecuencias prActlcas, si, pues se van perfeccionando con la 
clvl l lzaclón. 

Barreda, como pensador 1 Ibera!, se apoyó en el gran teorice de ta 
Revo 1 uc Ión f'ra.ncesa, Condorcet, para a f 1 rmar Que 1 as buena:> 
costumbres o moral humana, son Independientes de los dogmas. La 
b~se natural de la moral rnclonal, o sea, de la motal humana, la 
encuentra Barreda en e 1 ps 1qu1 snio de 1 hombre. Aunque t:amb 1 en 
reconoce ~ue ta pslcologfa moderna y la oatologla, pueden aducir 
expl lcaclones en la fundamentaclon de la moral. El hombre, senalO, 
tiene lncl Tnaclones naturales al bien, luego, su moral deberá 
conformarse a la satisfacción de sus deseos, de sus necesidades. 

L~ conciencia moral es un 1 tamam/ento Interior al bien. La 
conciencia moral a: un~ fune1on de todo hombre normal. no sólo de 
los creyentes. Mientras que el remordimiento. P.s la voz de la 
conciencia que nos 1 lama par~ reparar este o aQuel mAI c~nelldo. 
Pero el hombre aspira a la perfección moral, en la medida en que se 
desarrollan sus órganos mora1es. Asl, lo que se debe hacer, es 
cultivar y vigorizar lo que ya tenemos. 

El gobierno entonces, puede y debe Intervenir en la educación moral 
adecuAndola a las exigencias de la sociedad y la clvl 1 lzacl6n. Mas 
esta Intervención, no podrA ser ejercida sino en fas escuelas que 
subsistan a sus expensas, sin ouerer hacerla extensiva a Jas demas, 
puesto Que esto serla queter conseguir por medio de la autoridad 

66 



una opresiva moro.I, siendo esto un obst4cUlo para una mor111 
vordaderam8nte $0Clal y humanitaria. 

En cierto sentido, en Barreda afloro ol Intento d6 FundAmentar la 
moral en la conciencia, prlncloalmente en la fl losofla y le 
psleolagla en cuanto a las clenclAs n~turates se refiere. Pero 
también Intento separar la moral de 1an Ideas rellglosas. y para 
el lo recurrlO n la poi lt!ca. a la educación y a la historia como 
ciencias soclales. Este uspccto ocupó posteriormente aran parte de 
la Vida do Barreda. 

3.4 Ln Ley OrgAnfca de Instrucción Pública de 1867 

A partir de tn presentación ae su Oración Clvlca, la personal lóad 
de Goblno Bcrred4 se acrecentó. En octubre de 1867. Barreda so 
trasladó a la capital de In Repábllca, donde sus cunados, 
principalmente el Ingeniero Francisco Olaz covarrublas (1833-1889), 
se encontraban colaborando en cf gobierno de Ju!rez. 

Barreda fue rapldamente Incorporada como col~borcdor: primero ccm~ 
médico de cabecera del Presidente, y luego como miembro oe la 
comisión que plcnlffcaba IA Instrucción públ ice. 

El gobierno de Benito Juarez. una vez restaurada la Rcpóol lea, se 
propuso convertir la educación en una función pQbllca, para 10 cual 
encargó al ministro Ce Justicia e 1nstrucc1on Póbl lea, Antonio 
Martfnez de castro (m. 1879), que formulara el plan de educación 
QUe hiciera realfdad ese propósito. 

En el discurso de presentación de la comisión, s~rreda afirmo que 
1 a educa.e IOn deberla proponerse 1 n formac l ón de 1 hombre con 
fundamento en la razón y en la ciencia. Consideró al orden como id 
base de la educación y al progreso como su fin mas lmport~nte, y 
sostuvo ademAs que solamente el Positivismo podrta organizar un 
verdadero sistema de educación popular, Que constltulrla el más 
vigoroso Instrumento de la reforma social. 

A los pocos meses de trabajo, l~ comlstOn entrego el documento que 
se publ lc6 el 2 de diciembre de 1867 con el nombre de Ley OT'gAnlca 
de Instrucción Póbl lea para el Distrito Federal y Territorios. Ccn 
esta tey se pretendla reorganizar la educaclOn nacional. Pero. 
debido al profundo respeto que en aQuel la época se ten Id a la 
formula Fed~rallsta, ~e decidió que solo tuviera vigencia en e! 
Distrito F"ode·ral y los territorios que dependlan del Ejecutivo 
Federal. Sin embargo. la cal ldad de lo que propon la la ley 
determinó que varios estados da la Aepóbltca dispusieran 
ordenamientos slmll~res. Por todo el lo. se considera que tanto la 
Ley de 1887 cumo la que se dio a conocer en 1869. fueron Jos 
Instrumentos Jurldlcos que sirvieron de base para organizar la 
educación en México. 
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En la Ley de 1667 se destaco la unlflcaclon de la ln3trucclOn 
primaria, la vez QUe se consideraba n e~ta obl lgatorla y 
gratuita. Ael mismo, este documento contenla un Plan de Estudios 
para ta Educación secundarla y ordenaba también 1 ~ c1·eacltr1 de la 
Escuela Secundarla para Senortta5. 

Sin embargo, el aspecto mAs Interesante del ordenamiento fue la 
creación de la Escuela Nacional Preparatoria, pues su lnoplrador, 
Gablno Barreda, la consideraba el má.tt sól Ido cimiento de la 
ensenanza superior. En esta escuela se tenla el propOslto de 
atender 1 as as 1 gnaturas de cultura genera 1 que preparaban 
s61 ldamente a los futuros profeslona.les para su Ingreso en las 
escuelas de ensenanza superior. El plan de estudios se apoyaba en 
una ensenanza clentlf lca en que la ciencia y sus apl lcaclones 
permitieran reformar a la sociedad. 

3.5 La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 

Las lnstl tuclones educativas creadas por la Ley de lnstrucclOn 
Pl'..lbllca y el Plan de Estudios de la Escuela Preparatoria, aunque 
fueron propuestas por la comlslOn que presidia el doctor Gablno 
aarreda, no deben considerarse del todo Instituciones comtlanas, 
aunque en ellas se perciba wel esplrltu positivista• y la ldeologla 
de su Inspirador. SI fueron Instituciones 1 Ibera les, y por cierto 
1 Ibera les modernas, necesarias en su tiempo para ayudar el 
desarrollo econOmlco y cultural del pats. 

Con respecto a la fundaclOn de la Escuela Preparatorla(5), Barreda 
aseguro que en el la, toda persona que deseara dedicarse al estudio 
de cualquier profesión, adquirirla una serle de conocimientos que a 
la vez que educarlan su razon y su moral, le proporclonarlan una 
masa de nociones reales y apl lcables sobre todas y cada una de las 
ramas que constituyen el conjunto de la ciencia positiva, verdadero 
fundamento de todo progreso y de todo orden. 

Con el esta.bleclmlento de la Escuela Preparatoria se separo la 
educación secundarla de la Instrucción profeslonal. En los cursos 
que Impartió la Preparatoria se abarco de manera Integral al 
conjunto de las e 1ene1 as pos 1t1 vas, conforme a un p 1 an de es'tud los 
ónice para todos los alumnos y dispuesto por orden de la 
general ldad decreciente y la compl leaclón creciente de las 
dlsclpl lnas. La ciencia en conjunto fue considerada como el medio 
educativo por excelencia de ta razon humana; y cada ciencia en 
partlcu1ar 1 en vez de ser desprendida y a1si3da de las olr11~. 
formaba con el las una vasta jerarqula. 

En la ENP, se proscribieron todas aquellas materias que pudieran 
suscitar polémlc:o.s re! !glosas, sustituyéndolas por el estudio de 
las ciencias b~sadas en el método experimental. A la vez, se 
excluyó cuidadosamente la ensenanza de la economla polltlca, y en 
los cursos que se mantuvieron de esa materia, en algunas escuelas 
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profesionales, se tuvo el cuidado de evttar Ja exposición de los 
descubrimientos Y de las consecuencias extraldds por Marx al 
forma~ Izar su doctrina. 

Lo3 fundnmentos doctrln~rlas del Plan de Estudios de 1a Escuc1~ 
Naclonal Preparato1·1a(6), aparecidos en la parte re:iolutlvc. del 
Dictamen de la Coml510n de lnstrucclOn Póbl lea do1 IV Congre$O de 
la Unión, de fecha 12 de marzo de 1668, constituyen un documento 
~uc parece redactado tOtalmonta por Barreda y en e1 1ntent3 
fundo.mentar teOrlcamente, entre otros. lo!J puntos slgulentea: 

Le.s ciencias naturales y lo. l ltcraturn: 
ensenanze. 

contenido de In 

Les matemAtlcas. la astronomlo., ta fl3lae, la qulmlca la 
botón Jea y la zoologfa, ta historia y la J Itera tura, son Jos 
prlnctoales conocimientos que dicho ostcbleclmlento (la ENP) 
está destinado a Inculcar en todos los alumnos que se propong~n 
seguir una c~rrera cualqutera. 

Importancia y utf I ldad del estudio de la ciencia. 

Las ciencias y su utl lldna pueden considerarse baJo aos punto~ 
de v 1 ~ta d I fer entes: por e f método que Cdda e 1ene1 a emp 1 ea en 
tas materias do su competencia• y por los conoclmlent:::::~> 
especlales Que estas materias püeden proporcionar. 

Utl l ldad y relación entre el estudio de los nié'todos de la 
ciencia y ta IOglca. 

Las ciencias mencionadas anteriormente tienen cada una de el las 
un método pecutlar para Investigar las verdades que les 
corresponden, sin embargo, cad~ método, aunQue aplicable a los 
demás", ldqulere en cada una de el tas un desarrollo que no puede 
alcanzar en las otrag. Esto ha motivado que et recurso de la 
lóglce sea apl lcado para superar la9 11m1tac1ones que un método 
tiene cuando se utiliza en otra elenclo. 

Inconveniencia de hacer solamente "teórico• el estudio de 13 
deducclOn y lo. lnducclOn. 

El metodo Inductivo o deductl"vo, si se expuslcr!! de un modo 
exclusivamente teórico, sólo oervlrfa para embrollar al qu~ ~~! 
hubiera aprendido. 
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La matemAtlca hace una a.pi lcaclOn mó.a cxnctn y extensa. de lz-1 
deducción Y de la lnducc!On, que cunlqulora ce I~~ otr~~ 
ciencias. 

La matemAtlca, por la s1mP1 lcldod de !ns vcrdi'\des lit: quo :it: 
ocupa, puede hacer de In Inducción y de la deducción una 
apl lcaclOn Infinitamente ma$ exacta y extensa que ClJnlQU\cr~ de 
las otras ciencias. Por lo mismo, 1a. matcmAtlca µodrln toor.'1r 
que el arte IOglco so arraigue en 10~ educandos. 

Las matematlcas son el fundamento de un curso de 1001c~ 
practica y positiva, y fundamento de toda educación. 

Las matemAtlcas constituyen el fundamento y a la vez la parte 
mas esonclal de un vcrdodcro curso de IOglca-prActlca y 
positiva. SI llegara el caso de que los conoclmlento3 que 
proporcionan las matemAtlcas no tuvieran ninguna apl lcaclón, 
esto constituir la en si la acreditación de que las matemAtlcas 
son necesa r 1 as. 

Las ciencias naturales son la base de toda educaclOn racional y 
f l losóf lea. 

Las ciencias naturales, es decir, la astronomla, la flslca, la 
qulmlca y la ciencia de la organización o l:i blolcgta. forman 
la base de toda educación verdaderamente racional y fllos6flca, 
bien por los métodos que emplean, por las nociones positivas 
Qua ofrecen o por la apl lcaclOn practica que en su estudio se 
adquieren. 

La ley natural y la astronomla 

El verdadero método de observación y lo que debe entenderse por 
una ley natural se aprende con mas precisión y fact l ldad en la 
astronomla. 

El método experimenta! y la flslca 

Para hacer comprender meJor la 'Importancia y utl l ldad del 
método de experimentación y las condiciones esenciales para su 
apl lcaclón se requiere del estudio de la f lslca, pues a dicho 
método recurre constantemente, y con su auxl l lo ha logrado 
elevarse al rango que hoy ocupa, 

La mecánica y tas leyes del movimiento natural y soclal 

En la mecanlca se aprenden las verdaderas leyes del movimiento 



y del equilibrio. Leyes Que no solAmente son apllc4bles a los 
movimientos do Jti materia bruta, $lno que prentden como t-~ 
demostrnáo Comte. a todo fenómeno estAtlco o dtnA~lco ac 
cu~1~uler natur~lc:a que sea. ya se trAte de los movimientos du 
t~ vlaA. ya ae los mas sublimes actos lnt~lectuales del 
tndtvlduo o de ta sociedad. iodos tos cuales cuando sa 
cxAmlnan a la lut de ta verdadera fllosofJa, se encuontra aue 
están su Jetos o. 1 e ye:¡. fundAm~nta fes 1dént1 Cll:l a 1 as aue 
pre~lden a los demas movimientos. El mismo progroso sacie! on 
su cal !dad de movfmlento. no se exime de esta forzosa y fe! 1i 
condición, que suJetAndolo a IAn leyes dln~mlcas ~undamentalcs. 
lo nace susccpt1b1~ de prevl$16n y de oxpf lcaclonen racionales. 

La qulmlea. modelo PArA et an611~Js, le ~lntests y la 
nomenclatura clantt(lca y fttosóflCB, 

En IA QUlmlcA es donaa deben buscaru~ 103 verdaoeros moaelos 
del ~nAt lsl~ y l~ stntesls, porque le nomenclAtura QUlmtca es 
sin dud~ tn m~s perfecta y la m8a fllosOflcA de todas. 

la botánica y la zooioola también son Importante$ por el método 
comparativo y la cfasJflcaelon 

La botAnlca y la zoologla contribuyen a lts. formación del hombre 
al eJercltarlo en el uso del método comparativo y et uso de la 
e 1 as t t 1 cae l ón • 

Et conocimiento de les diferentes ciencias a nlvet preparatorio 
Faclllta haceY la eteccl6n definitiva de carrera. 

Es mucho mas ventaJoso PArA una persona Que 'esta oró~lm~ a 
elegir definitivamente unA carr~rar que se ensaye y pruebe sus 
fuer~as Intelectuales y sus lncl lnaelones ~artlcu1ares, 
recurriendo a lo mAs fundamental o tmoortante de las diversas 
clencl4s, pAra nacer después una elecelón definitiva, oue 
necesar !Amente sert más acertada. 

Necesidad de que los abogados estudien ciencias naturales. 

Oesde que México proclamó la Independencia, los ~bogados han 
eJercltado el monopolio de la dirección de la ln$trucclón 
pObllca. Por et fo, es lmoortants aue no permanezcan extranos 
al conocimiento de las ciencias naturales. que $On hoy el 
principal elemento del progreso. el orgut lo y el blasón de la 
epocn actual y la base del bienestar y de la PAZ. 
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El ~lan de Estudios de Ju Preparatoria se fur~da en 1n 
general ldad cada vez monor de ros conocimientos sumlnistrados 
por cada Ciencia.. y en Ja compl lea.e Ión cada vez mnyor dP. lo~ 
fenómenos de que cad~ una se ocup~. 

El orden de suceslOn con que debe hac~rse el estudio de ln5 
prJnctpales clenclas 1 deja ver clt1rarncnte el e;:5plrltu 
fl \osOflco que ha presidido a su coordinación, y !a Com!slón 
est6. enteramente de acuerao con u:.>tLL orden functao.1 en I~ 
general ldad cada vez menor ae los conocimientos su~!nlstrados 
por cada e 1ene1 O:, y en 1 a comp 1 1 cae f On cada vez mayor de lo~ 
fenómenos de que cada una se ocupa. 

Como complemento de la educación; un curso especial de lógtca. 

Como complemento 
alumnos. deberan 
ser un verdadero 
lnvestlgaclon de 

de ta eoucacJOn que han de reclblr los 
hacer un curso especia! ae lógica Que vendrd a 
resumen de los prlnclpales procedimientos de 
la verdad, 

Utll !dad del estudio de la historia de IA metaflslca, 

El estudio de In metaf lslca ha sido generalmente criticado. SI 
esta materia se estudlarA y expusiera con el mismo esplrltu y 
con el propio objeto con que se hacia en otro tiempo. la 
comisión estarla tal vez de acuerdo con la supresión aue se 
solJcltao pero la pubftcacl6n del reglamento de la Ley, ha 
debido sin duda calmar los escrúpulos de los autores de dicha 
proposición, y hacerles ver que precisamente al e~poner la 
historia de la metaflsJca (que es lo oue manda la Ley) es como 
se podrA combatir meJor ese espfrltu metaffslco, tan contrario 
af verd~dera progreso de las ciencias positivas, y aue con 
razon habfa alarmada a los autores de dicha proposición. 

Como observamos en estos preceptos y sus fundamentos, Barreda 
Imprimió a la educaclOn un dable carActer: clentlflco y 
positivista, aun cuando con et paso del tiempo este caractor no rua 
del todo satisfactorio. 

aarreda, en e• Plan de Estudios de la ENP, fincó sus esperanzas de 
lograr en las generaclone~ rutures una preparaclOn clcntlflca 
homogéneQ. Por tal motivo, los bachll leratos espdcl~lcs fueron 
suprimidos por conslderarlos lnsuf lclentes para dar al estudiante 
una preparación satlsractorla. En cambio, se unificaron los 
estudios preparatorios para todas las carreras. 

se pretendió, como mencionamos anteriormente, dar una verdadera 
cultura general. Independientemente de que algunas asignaturas no 
tuvieran un eprovechamlcnto directo en los estudios profeslonales. 
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E5tft razón forta1eclO el orden en que fueron agrupndas tas materl~s 
preparatorias. Se puso como Introducción el estudio de tas 
matemdtlcas, pasando por el 4fgebra, trlgonometrla y geomotrla 
anal ltlc~; segul8n la cosmografla, astronomla, flslca, qulmlc~. 
botónlc4 y zaologla. para llegar a la geografta. historia y IOglca, 
entre éstas. se lntercataba el estudio de tos Idiomas vivos asl 
como algunas materias prActlcas. Todo el lo dab:t un total de 34 
materias preparatorios QUe se cursarfan en cinco anos de estudio. 

La ciencia matem4tlca era para Barreda, la piedra nngular en auc 
descansaba el método educativo que la doctrina posltlvl$t~ 

propJctaba. John Stuart Mlll (1806-1673) di Jo en su *L6glcn del 
Raeloclnfo y de fa Deducción~ que: 

•Et valor de la Instrucción matemdtlc~. como 
preparación para más dlf(clles Investigaciones, 
consiste no tanto en 14 apllcabllldad de aus doctrinas. 
sino en la do su mótodo. Las matcm4ttcaa serán siempre 
el tipo mAa perfecto del método deductivo en general. y 
la apl lcaclOn de las matemAtfcas a la parte dectucttva 
de las ciencias ftslcas. constttuye In. ineJor escuela en 
que los filósofos pueden Aprender la parto m4s dificil 
o Importante de su arte, el empico de las leyes de los 
fenómenos mAs slmoles con objeto de explicar y ~roduclr 
los mAs complejos. Estos fundamentos sobran para creer 
que los racloctnlos matemAtlcos son la base 
lndlspensable de una verdaderA educación clentlflcA. y 
para mirar (de conformidad con el dicho que se atribuye 
a Platón) todo el que carece de estos conocimientos 
como falto de la condlclon mAs esencial para el cultivo 
fructuoso de las más elevadas ramas de la 
fl losofla"(7). 

Por el lo después de las matemAtfcas. Barreda colocó en su Plan de 
Estudios a la cosmografla, por ser ésta la ctencla •que se ocupa de 
los fenómenos más simples que se presentan realmente en 1a 
naturaleza y porque ella. asf como en te mecánica. se hacen las mas 
espontaneas y perfectas aplicaciones de los teoremas 
matemAtlcos•(B). 

Después sigue la flslca, "oue se ocupa de las propiedades mas 
compl lcad~s de lo# cuerpos, que exige nuevos m$todos y medios de 
Investigación: primero raclocfnlo puro (las matemáticas); después 
observación (cosmografla). y luego observación y experlmentaclOn, 
aue reunidas Forman la escala lógica del método posltlvlsta~{9). 

Luego se coloco a la qulmlca, •en donde el método de 
experimentación adquiere su mAs complejo desarrof lo•(tO), 
llegAndose posteriormente. al estudio de las demás asignaturas 
mencionadas. Se tomó. pues, como base. el estudio de las ciencias 
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exactas y natura.les de acuerdo con el método Que la subordtnaclon 
16glca de la.a mismas eMlgla, y con la extensión Indispensable para 
la comprensión de sus principios fundamentole~. 

El plan educativo de Barreda prontamente rue ;\tu.cado. Unos 
opinaban que la nueva orientación pretcndla crear un enclclopcdlsmo 
que dlflcl lmente darla resultados practicas, ademas de slgnlflcnr 
un obstAculo para la Juventud QUe gastarla cinco anos de estudios 
lnnece,arlos en la vida prActlca. Barreda y los suyos conte~~ab~n 
que no se entendlan sus propósitos: con la uniformidad oc la 
ensenanza preparatoria, se presentla dar una preparación general a 
todos , los estudiantes, abandonando la Idea de que el r In era 
preparar profeslonlstas Incultos.' 

Pese a las criticas, Barreda abrió las puertas de la ENP en febrero 
de 1868, en el Imponente edificio de San lldefonso. uno de los 
profesores fundadores de dicho plantel fue el doctor Ladlslao de la 
Pasuca, quién en 1670 publ leo una Introducción al estudio de la 
flslca, conAlderado uno de los 1 lbros m~ Otl les en el slglo XIX en 
México, por su brevedad y lo novedoso de la materia y el primero 
Que slrvlo de texto en la Preparatoria. 

3.5.1 Los primeros anos de la ENP 

Apenas habla traba.Jada la Escuela Preparatoria dos anos baJo I~ 
dirección de Barreda. cuando el ministro de Justicia e Instrucción, 
José Maria Iglesias, solicitó un Informe de los trabajos del 
plantel. Barreda, entonces, tuvo ocasión de extornar sus primeras 
experiencias al frente de la Institución. 

En el Informe, Barreda no comentó el cambio de organización de la 
ENP a partir de 1669, Expl lcó las causas que motivaron una serle 
de problemas y las medidas prActlcas que se tomaron para 
con Jurarlos. No adujo fundamentos pedagógicos ni fl losOf leos sino 
solamente un buen Juicio emplrlco. 

La estructura dt este Informe configura todo un conjunto de hAbltos 
académicos y administrativos y flnal Iza con una autocrltlca que 
externa su formación positivista. Gablno Barreda cerró su Informe 
censurando a los retrógrados que no cesaron nunca de dirigir sus 
ataques contra las Instituciones educativas sostenidas por el 
gobierno. 

Esta fe en el destino de la Preparatoria habrla de fortalecerse 
conslderablemente a partir de 1870. ano en que concluyó la etapa do 
ta provisional ldad y se Implanto la leglslaclón definitiva, cuya 
vigencia se prolongarla hasta 1896. La nueva Ley OrgAnlca de la 
Instrucción P~bllca en el Distrito Federal (15 de mayo de 1889) y 
el reglamento de la misma (9 de noviembre), éste Oltlmo, emitido 
cuando ya el ano escolar de 1869 llegaba a su término, entraron en 
plena vigencia con la apertura de los cursos de 1870. Vista de 
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cualQuler ángulo, la reformo de 1869 beneficiaba notoriamente en su 
constitución y en su flnalldAd aoctoculturaf a la Preparatorl~. por 
et hecho de stmpl lflccr ol sistema educativo, estimular con mayore~ 
per$pectlvas al estudiantado y reafirmar las ventajas de 10 
ln~truccton media y secundarla de carácter laico. posttlvlsta 
clentfflclsta. 

J.&.2 EJ contenido positivista de la educaclOn 

La educación. de$de vn punto d~ vista tan Jmportante como 10 
rcrnodelaclón formal de los estudios, adQulrl6 con Gabtno BArrcaa un 
contenido posltlvlsto. según lo oxpres~ él mismo en una carta que 
dirigió aJ gobernador del estado de México. Mariano Alva Pataclo 
{1803-1880), en 1070, a quien explico que· ta ensenonza debl~ de 
tener en cuenta todo lo creAdo por la clvtl lz~cl6n en los 
siguientes t~rmf nos: 

Muna educacl6M en la que nlngan ramo de las ciencias 
naturales Quede ()mltldo; en oue todos los fenom~nos de 
Ja naturaleza, desde los mas simples hasta los mAs 
complicados, se C$tudlen y se analicen a la vez teórlc~ 
y prActlcamente en lo que tienen de fundamental; una 
educación en IA Que se cultiven asl. a la vez el 
entendimiento y tos sentidos, sin el empeno de mantener 
por fuerza tal cuat opinión, tal o cual dogma, poi ltlco 
o religioso. $In el miedo de ver contradicha, por los 
hecho$, ésta o aquélla nutorldad; una educación, 
repito, emprendldA sobre t&les bases y con et sólo 
deseo de encontrar la verdadf es decir, lo que 
realmente hay y no lo que en nuestro concepto deberla 
heber en los 'enOmenos naturales. no puede menos de ser 
a la vez que un manantial fnagotable de satisfacciones, 
el mas seguro prel !minar de la paz y del orden·soclal, 
por él pondrá a todos los ctudadanos en aptitud de 
aDreelar todos los hechos de una manera semejante, y 
per ~o ml$mo, uniformara las opiniones hasta donde sea 
posible. Y las opiniones de los hombres son y serán 
siempre el mOvll de todos sus Actos... El orden 
lntelectuAI que esta educación tiende a establecer, es 
I~ 1 lave ael orden social y moral de aue tanto habemos 
menester~(11). 

Con ~sto$ conceptos. la reforma de Barreda se hizo. Aunque con 
ciertos cambios. Barrecia tuvo que modJf lcar su plan origina! ante 
la presl6n ejercida tanto por los liberales como bor los catOllcos, 
Que se opusieron desde el principio a la planlflc~clóh que propuso. 

Dentro del plan educativo de Ja ENP, como anotamos anteriormente. 
•e abarcaron todas las ciencias positivas, ademas de 103 Idiomas. 
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La IOglca, en este conte~to, se daJaba'para el fJnal, pues dicha 
dlsclpllna no bodfa ser comprendida por los educando! si antes no 
era mostrada en $U pr4ctfca, y ó~ta se Iba real Izando a través de 
todo el ciclo dedicado a la ensenanza de l~s ciencias pos!tlv~~. 

Una vez obtenida la practica se podla entrar a In teorl~. Con esto 
se opuso Barreda a la ensenanza tje carácter teórico, a la que luc~o 
se querfa adaptar ta realidad, aarreda sostuvo lo contrarie; qt;c 

la 16glca no puede ense~arse en abstracto, sin eJemplos; ~ can 
estos ejemplos no se pueden obtener sJno mediante la práctlc~ de 
las dlsclpl lnas clentf f lcas. El ~5lUdlo de la IOglcA, reailrmabn 
Barreda, no puede ser heeho en abstrncto, stno sobre la práctJc~. 
apoyándose en la practica que el estudiante ha tomado en su trato 
con las ciencias posltlv~s. 

~ata Idea tiene su origen en la tesis positivista sogón la cunl 
nlngón conocimiento debe basarsü en un Principio de autoridad sino 
en la experiencia. Pretender hAcer de la JOglca un conocimiento qe 
earActer abstracto, C$ tanto como sostener ol principio de 
autorJdad. Este principio harla Que cuando el estudiante tuviese 
que enfrentarse con et saber de l8s clencl8s positivas. $e 
des! tuslonarla al encontrar que la lógica no le resolvla los 
broblemaa que le planteaban dichas clenc1as; esta desl luslón dar ta 
lugar al escepticismo y aJ desal lento. 

aasar el conocimiento en la teorla pura o en la pr~ctlca pura, 
darla origen a dos tipos de hombres, Glce Barreda: unos. tos QUe 
consideran Que no hay na~a nuevo baJo et sol~ que todo esta dicho y 
hecho, que todo puede $er expl lcado dentro def cuDdro teórico QUe 
se han formado; otros. los hombres que siempre estan buscando algo 
nuevo y prActlco, y en cuya bósqueda en nada so detienen. Barreda, 
reflrféndose a este tipo de hombres, pregono que los teóricos son 
el fruto natural de una educacton Incompleta y vlclosa 1 mlentras 
QUe los Dr6ctlcos no 3altan de· los colegios sino por excepción. 

La separación entre ta teorla y la practica. afirmó aarredn~ sOio 
d~ lugar al desorden: porque una educación lnCompleta no origina 
sino prejuicios ~ Ideas talsas, las cuales al ser sostenidas por 
cada Individuo, dan lugar a '" discordia. Son tos hombres de tlDo 
Incompleto. los teóricos y los practlcos, los Que est~n en contrA 
del progreso. Unos, pensando que nada nuevo puede haber; otros. 
pensando que todo puede ser nuevo, Que todo cambia. Los primeros, 
sostenlo~do un orden caduca: Jos segundo$, sosteniendo el desorden 
en contra de todo orden. 

En estos tipos pueden adivinarse los dos grupos sociales contra los 
cuales se tuvo QUe enfrentar Barreda, los grupos que combatieron al 
~osltlvlsmo: IO$ conservadores y los Jacobinos. Puede deduclr$e 
~ue para Barreda~ tanto los grupos conservadores como los Jacobinos 
$On el resultado de una educaclOn Incompleta. Educación ~ue habla 
que tran~formar con las ideas positivistas, 
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CAPITUl..0 4 

El. ~ORFIRIATO. POSITIVISMO Y POl..ITICA 



4. EL PORflRIAtO. P0$1'rlVISMO Y POl.l'tlCA 

4.1 AnAflSIS de IA Ep<><::ft 

Restaor~da Ja renOblt~ft •n 1867, dospub~ det ooblerno de Ben(tQ 
Juta.re% nue termtna eon $LJ muerto en 1812, y dcJ p$rfocfo 
presidencia! {Hl12-1876) de Seba&t!An t.oróo do TeJado <rn2~ .. rnas1, 
s.a lnJcla et tJ1!:$envolvlmlento tte une!; &poca tlu nuestra hlstt;ii- 1a Qua 
conocemos con e1 nombrb de •porflrt~to•. ~argo oerfodo de ncz* de 
i>rden y de ttfinnttctcn <ftr nuestr~ vfda soclat, poJ \t/ea y ee"hómfca, 
baJo la dirección -firme e lmPlacaPlo- de Porfirio 01az (1830-1915) 
y et grupo d~ prlvltegtados, auo a manera de una corto real. to 
rodeaben y $OrvtAn. 

Porflrl~ Ofa~. qulen habfa presentado au c~ndldatura a JA 
presld~ncln de la RepObllca on 1687 y 1871, y fracasado en amba$ 
~caslone$, ocupo flnatm$nto IA tftuJarlOAd el 6 oe mayo de 1877, 
tras dQrrotar rospecttvAlflente, a JAs tropas de Lerdo y de Jos6 
Marta tglesla$ (presidente de la SUprerna Cor~e de Justicia), el 
cual hbbf4 aesconoctdo aJ gobierno lerdtsta y estAble~ldo un 
gobierno Interino en Quan~Juato. 

Et ma~deto de Olaz ~ebla de peraurar durante 30 aMO$• de 1877 a 
,1880 )1 de 1864 a 1911. f!n el lapso, 1880·161M, Impuso ca<no su 
ouceoor al general Manuel Gonzalez (1833-1893), Al asumir 
nuevAmonte 14 prfmora maglatrAtura, hizo modifica~ la Con#tltuctGn 
para ~e~tegtrse sucesivamente por cinco veeq5 COhsecutlvaa. EJ 
trfun'o del movimiento revolucJonarJo encabezado por Fr~ncJ5co l. 
Madero (1873-1913) Je ob11go" dimitir el mando )1 a abandonar el 
pals rwnbo a P~rfs, donde murió en f915. 

El equilibrio polltlco aue aubslstlo 34 anos, de 1877 a 1a11, mareo 
respeQtlvamente, ~I lntclo de dos épocas do la hl~tQrta de MbMleo: 
La hlstorJa moderna y la conternporAnea. Lb aoctedAd me~lc~na $In 
embargo, enfrentó en este pertod~ 31gnO$ de lnostabflfdAd en to 
social y mAs «On, én to economlco. Oe~de bl mf =mo momento de $U 
vJctorfa sobre el partJdo conservador, ot parttao Jlberaf se 
dlV!dló en facciones aue lucharon ~ntre sr por IA toma dal p~der, 
provocando una situación desfavorable quo hacia lmnoslble todo 
orden y con ello toqo signo de establll4ad. Esta situación fue 
propJcfa ~a~~ oue su~g1era un ~etermfnddo grupo soclal, al oue 
Justo Sierra (1848-1912), Influido ~~r les formes cutturafea de 
~urotHt, cal lfleó d<t burgoestlS; dice Slernl: 

•A quien se deblO el triunfo reformt$tA fue a la elosc 
media de 103 Estados, a la que hebla pasado por los 
coleglos, a la QUO t$~fA tren~ de en$uenos ol cerebro, 
de ambicione:. el corazon y tle apetito" el estOmago: la 
burgVe$IA tllo oflelales, generales, perlodlatas, 
tribunos, ministro$. marttres y v~ncedores a la nueva 
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ca,usa" ( 1). 

E~tn nueva burguesla, con a,petltos de variada especie, ancnn~ 

nnc!da, se apreslJrO a apoderarse de todos los resortes vitales de 
in nncron, sin cornpromlso alguno de beneficiarlo. Se constituyó en 
aueí1d de la v 1 da soc 1a1 y económ 1 ca de 1 pa 1 s y adQU 1r1 o a 1 m l ~n·.:., 
tlempo Que el poder y la riqueza un estllo do vida propio, unl1 
Jdeologla particular y también un nuevo !lentldo de la poi ltlca qur! 
l1abla de dar vida n una gozosa y optimista clase social, minada por 
un poderoso desequl 1 Jbrlo Interno y con muy poco o ningún arral~o 
con el pals. 

Ln época porf lrlsta fue una época de financieros eKplotadores, de 
usurpadores oportunlstlls, a.si como le época de una central lzaclón 
económica Incesante y de una Insaciable deVasteclón de los recurso~ 
naturales. 

En esta situación social, Porfirio DJaz desempeno el papel de una 
pieza de maquJnerla cuyo funcionamiento estA sujeto a ciertas 
reglas. En una época en Que dominaba el caudl llaJe. era necesario 
un hombre fuerte que pudiera guardar el orden por medio de la 
fuerza. El triunfo de Olaz al tomar el poder, alentó a Id 
bUrguesla a pensar en él como el hombre que necesitaban. No 
deseaban caudl 1 los, pero no tenlt'l.n más remedio que eleglr a alguno 
si QUerlan terminar con el desorden. Porf lrlo Dlaz se convirtió en 
dictador porque asl lb quiso la burguesla mexicana. la fuerza que 
él tuvo, fue Ja fuerza QUC éstn le concedió para que guardase $US 
Intereses. 

4.1.1 El proceso de modernización 

El surgimiento de los Estados Unidos desde principios del slglo XIX 
como entidad poi ltlca-económlca sumamente poderosa. expanslonlsta y 
depredadora, y su pel lgrosa vecindad con México, coloco al pals en 
varias ocasJoneS en la disyuntiva de modernizarse rftpldamente o 
desaparecer como naclOn Independiente. Basta recordar que durante 
la guerra CJn MéKlco (1646-1848) Los Estados Unidos se aneKaron má5 
de la mitad del territorio mexicano. 

Consciente del pel lgro que el estancamiento representaba para 
mantener la. Integridad terrltorlal, y siguiendo la prescripción 
ensayada con éxito por Inglaterra. Francia y el propio Estados 
Unidos para 1 levar a cabo su revolución Industria!, Porfirio Dlaz 
Inició la construcción de ferrocarriles, caminos, puentes, puertos 
y telégrafos, es decir, Ja Infraestructura esencia! para el 
desarrollo; poi ftlca a la Que lmpu~o (CC.'TlV veremos mas adelante) el 
lema positivista de •orden y Progresa". 

Estns obras se tuvieron que real Izar con la necesaria partlclpaclon 
de capitales extranjeros, ya que los capltales Internos eran 
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totalmente Insuficientes. Parn. lograr la 1nverslOn extro.nJera., to 
cual prActlcamente no·exlstla a In calda dnl lrnoctlo do Ma)(lml llano 
de Habsburgo, el gobierno de M~xl~c dio or:nde9 rncl 1 ldad~5 en oi 
terreno hacendar lo, e Impuso un orden ~oclfil n ~~n; ~y fuego 
necesario para dar confianza n lo::; lnver3101i1std'>. p~·--.:-i t\ C'".~ta (lf' 
grandes sacrificios para la población c~mpe~!na. 

La expansión económica, vlnculadn. sobre todo con el ::>eclo~ f.•t'.>: ;iu, 
fue lenta, pero a cambio, se vio acc¡1panada de ur1a r~pldn 

tecnificación, especialmente en aouelltis Areas de la cc.::.11«-ml~ 

ar 1 ente.das hao 1 a 1 a exporta<: 1 on, as 1 como en empresas clJya 
Inversión contaba con participación extranjera. 

Desafortunadamente para el pals, hubo cosas aue no funcionaron con-io 
se esperaba. E 1 ferroce.rr 11. QUe para 1910 ya contaba con un 
sistema de enlace de aproximadamente 20 ooo km. (en 1660 habla 
sOlo 25 km. construidos) pudo haber generado, corno sucedlO en los 
Estados Unidos, la transición hacia la agricultura ~omerclal, y 
contribuido a la formación de unidades agrlcolas Que ocuparan 
extensiones menores QUe los latifundios, e~plotadas mAs 
Intensamente y que dependieran mAs del mercado, pero tal cosa no 
sucedió. 

Las mismas Innovaciones que hablan propiciado et vigoroso 
desarrollo de Inglaterra. Francia y Estados Unidos fracasaron 
rotundAmente en México. Las razones prlnclpales: la lnflexlble 
estructura feudal que regla en el campo, la Ignorancia y la casi 
totalmente nula formación escolar del pueblo mexicano. Tanto fue 
asl. que se 1 legó al absurdo de Importar trabajadores de Jamaica 
para las obras ferroviarias, debido a la negativa de los hacendados 
a permitir aue su gente se contratara en estos trabajos. 

Asl pues, en esta etnpa, se lnlc~a un periodo activo de 
Importaciones y exportaciones aue dinamiza el letargo de producclOn 
nacional, pero Que al mismo tiempo, dejaba en el abandono a la 
economla Interna del pals, ya que tanto la agricultura como la 
g·anader 1 a s 1gu1 e ron trabajando y produc 1 ende con tas mismos métodos 
rudimentarios de la época feudal. 

En el panorama de la educación, desde la bAslca hasta la superior, 
también se presenta una Imagen desalentadora. Los Ideales 
postulados por le:; 1 lberales en o.nos anteriores, en pos de 
popular Izar la ensenanza, languldeclan antd I~~ esc~sas 
Instituciones que acoglan a unos cuantos estudiantes. De los nueve 
mi 1 Iones de habitantes que exlsttan en el pals en 1880, mas del BO 
por ciento estaban condenados a la Ignorancia y la pobre~a. La 
mayorla de los estableclmtentos educativos mantanlan suspendidas 
sus cAtedras desde tiempos de la Reforma. Los Institutos creadas 
por el Estado, no lograban aOn consolidarse como Instituciones de 
cal !dad y sistematización en la docencia. Mientras Olaz se ocupaba 
de Incrementar el desarrollo economtco, las clases acomodadas 
recurrtan a los estableclmlentos europeos y norteamericanos para la 
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formacton profeslonat de 5Us hlJos. Quienes o su regreso. se 
eneargarlcrn de Introducir en Mexlco loa eteoto$ de las avanr.t 1

::. 

fllos6flco9 y clentfflcos que recogtan en el extranJero. 

De este mAnera, os como In éllte do la naciente burguesla mexicana, 
el grupo dirigente que acompano ar dictador cientro de su nuevo 
estl lo de vida., hlz:o sentir ta tranaformactón en el terreno de las 
Ideos polltlcas, y provocó que el tema esencial, ta fe en el 
lfberal lsmo puro, se debllltara adquiriendo otras formas ar. 
e~preslón balo la lnfluencla principal de las nuevas corrientes du 
pensamiento venidas de Europa. 

4.2 Et Nuevo Orden soclal 

Algo andlogo a lo que sucedió en Francia cunndo ta Revoluclón 
Francesa 1 IQUldó al Antiguo R6glmen y entregó e1 podor a una nueva 
clase soclAI, estaba sucediendo en México. Es decir, 14 burguesla 
mexicana, Que no era, por cierto. Igual al grupo europeo, aunque 
poseyera muchos rasgos semejantes. so vio en la necesidad de 
adoptar en la primer etapa de su vida. una fltosofla canbatlva, que 
fue preciso.mente la del Mesplrltu del sloloM. ta de la 1 lustraclOn. 
Pero al triunfar este grupo social. al conqul~tar ei poder polltlco 
y el control de la economla. esta fl losofla de combate resultaba 
pel lgrosa poraue oodla nlentar a otros grupos a exigir le lo que 
elta hnbla exJgldo de Jos conservadores 1 del clero, de los 
tradlclonallstas. Entonces en defensa propia, esta burguc~la 

adopto otra aspiración: no mas luchas, es necesario el orden. Una 
vez obtenido el triunfo y consecuentemente el poder, era necesario 
asegurar éste, por tanto, era menester una fl losofla de orden. 
Esta Fllosofla no tuvo que Inventarse, ya habla sido creada por 
Augusto Comte. 

Antonl~ Caso (1883-1946), critico del positivismo, escribió al 
respecto QUe: 

"Cur.ndo el positivismo comtlsta se ofreció a mediados 
del siglo pasado a nuestros palltlcos, fl lósofos y 
educadores> era seguro su auge en nuestro medio, por 
virtud de varias razones profundas. La repóbl lea 
entera clamaba por la paz después de sangrienta época 
de pasiones polltlcas desatadas e lrreconcll lablcs. 
Era el instante de la reacclOn constructora, del 
progre~o orgnnlco, de la estabilidad socia!, 
conseguidos a costa de tr~mendos sacrificios. Iba a 
Instaurarse sobre la ciencia el progreso de Mexlco•cz) 

Por esto, debemos reconocer Que la adopción del positivismo en 
Méx"lco, no se expJ lea. como una mera curiosidad cultural. sino como 
un verdadero plan de alta polftlca nactonal que se adaptaba y 
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convenla a las exigencias de una sociedad deaequl librada que v1vln 
una 6poca da tranaiclOn evidente. 

Leopoldo Zea, en uno de sus trabajos sobre el posltl~lsmo mexlc3nc, 
afirma lo siguiente: 

•Las circunstancias Que privaban en Mexlco, eran po~ 
supuesto dlsttntas a fas que privaban en Europa cuando 
C0tnte creo su sistema. Sln c:r.bargo, en ese sistema 
supieron encontrar Barreda y los demds positivistas 
mexicanos, conceptos adecuados a la realidad mexicana. 
Es esta adecuación de tos conceptos posltlvtstas a la 
realidad mexicana, to que permite hablar de un 
positivismo mexlcano•{J). 

Es Importante senalar QUe esta adecuación, a Ja oue Zea llama 
positivismo mexicano, se presentó en dos etapas: la fase educativa 
y la fase poi ltlca. La primera se da en ta dócada comprendida 
entre los anos 1867 y 1877, en la cual Gablno Barreda sólo presentó 
del positivismo el aspecto fllosóflco puesto al servtclo de la 
educación; el aspecto poi ltlco de la fllosofla positiva Fue 
conscientemente callado. Es cierto que se presento a la fllosoffa 
positiva como un Instrumento al servtclo del orden social de 
México, pero Barreda y sus seguldores tenlan la Idea de oue el 
orden soclal podla ser alcanzado a partir del orden Intelectual de 
los Individuos. Sin embargo dicha misión era Imposible si el 
Estado lnterventa polltlcamente en la educación, dado oue sus 
principios 1 lberales eran todavta los principios destructivos y 
desordenados con que habla destruido al viejo orden. Los 
principios seguidos por el entonces triunfante partido l lberal, 
eran esencialmente opuestos a los principios poi ltlcos del 
positivismo. 

La segunda etapa empezo a desarroJ larse en los anos siguientes, 
cuando la fllosofla positiva que se habla aduenado del pensamiento 
áe una ~élite" mexicana, como base y fundamento de la educación 
nacional, al chocar con las viejas Ideas liberales dejó de ser un 
simple Instrumento al servicio del sistema educativo e lrr~nplO de 
lleno en la polltJca. En el nuevo orden socia! proclamado por la 
burguesla mexicana. no se trataba de adaptar los Intereses de esta 
a la fllosofla positiva, sino al contrario, adaptar los principios 
de JQ flfosofle positiva a los Intereses de aquélla. Sajo esta 
cons 1 gna, e 1 pos 1t1v1 smo mex 1 ca.ne, c¡ue """ un pr 1ne1p1 o fue un 
Instrumento de formaclOn al servicio de la nueva erase soctal, se 
transformó posteriormente en el Instrumento polltlco de dicha 
clase. 

En estas circunstancias, el grupo polttlco Que profesaba los 
Ideales positivistas en contra de los viejos 1 Ibera les, se vio en 
la necesidad de compartir t1>mblen las tesis positivistas de Herbert 
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spenccr (1820-1903) y John Stuart MI 11, -teóricos de IA 11 losofla 
lnglesd y exponentes de un fndlvldual lsrr.o extremo. basado en In 
Teorla de la Evoluclón darwlnlsta- como un Instrumento pera 
combatir la anarqula y el desequl l lbrlo, y al mismo tiempo sostener 
y resguardar los Intereses de Ja Clase soclal de Ja que a ffnal do 
cuentas resultó representante: la burguesla mexicana. 

E~to famoso grupo, formado por distinguidos poi ltlcos mexicanos que 
ue rcconoclan dlsclpulos de Barreda, aduce nuevamonfe la tesis de 
que es menos ter reforzar e 1 orden para obtener 1 a 1 1 ber tad y 
plantea la necesidad de anal Izar clentlflcamento la situación 
~oclal de México, para Implantar on él un orden de acuerdo con 
dicha situación. Esta pretensión dio origen a que fuesen 1 lnmados 
Irónicamente con el nombre de los •cfentlflcosu. 

El grupo o partido de los clentlf lcos se formo a partir de 1306, 
cuando Porfirio Dlaz empezó a rodearse de gente Joven, técnica y 
urbana, al creer conveniente l lcenclar del servicio póbl Jea a una 
buena parte de sus companeros de armas y generación. 

Lo~ clentlflcos nunca fueron mAs de cincuenta. Fue este un equipo 
de 1 lcenclados, tribunos, maestros, periodistas y poetas, los 
cuales, con el tiempo, se convertlrlan en el prlncfpal sostén de la 
polltlca del dictador, Justificando su prolongada permanencia en el 
poder. Entre éstos mencionamos a J. Jves Ltmantour, Eml 1 lo 
Rabasa, Ramón Corral, Porfirio Parra (1855-1912). Justo Sierra y 
otros. 

Es precisamente en los escritos de Sierra, pub! lcados en el 
perlodlco "La Libertad", en donde se encuentra la m~s clara y 
precisa lnformacton para conocer las Ideas poi ltlcas y el concepto 
que de los derechos del hombre en particular tenlan los r1ombres de 
esa época. 

Este grupo de poi ltlcos mexicanos se encargo de adaptar los 
principios de la f I losofla positiva a los Intereses de la clase 
socia! que 11 los servlan y representaban. Adoptaron ~I positivismo 
como Instrumento. Ideológico al servicio de la Justificación de sus 
prerrogativas socia les y poi ftlcas. y cultivaron, de acuerdo con 
las Ideas de Spencer, el darwlnlsmo social, postulando la 
Inferioridad deflnltlv~ do l~~ cla~~~ populares y la necesaria 
supervivencia de la burguesla. como clase soclal mas apta y meJor 
dotada, en este sentido expre~aron con frecuencia la opinión de que 
et pueblo, partlcularmente el Indio y la clase trabajadora, 
constltulan una casta lrredlmlble. 

Uno de los objetivos prJnclpales del partido clentlflco, 
apartar a los mexicanos de las luchas poi ltlcas y 
basándose en los principios de la ciencia positiva, 
terreno de la producción, es decir, a la lucha 
naturaleza. 
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•La poi ttlca como una tecnlca ospeclal, como una 
ciencia, debla Quedar on manos de un grupo 
especial Izado que pudiera manejarla. No podla ser obrn 
de todos los mexicanos sino do un grupo de técnic0s d~ 
1 a po 11 t 1 ca. de e 1ent1 f 1 cos" ( 4) . 

Ahora bien, el !minado el Quehacer poi ltlco ~uf•daba e! quct1ac~r 
Industrial. En éste si podlan colabornr t.1dos los mc~1~~r1os· 

"En el trabajo Industria! no existen f lnes distintos; 
al mismo tiempo que se obtiene el bienestar personal, 
se obtiene el progreso de la nación, por tanto el 
b 1 enestar es soc 1a1. En 1 a po 1 1t1 ca no; 1 a 
satisfacción de los Intereses personales perjudica lo5 
Intereses soclnles•cs> 

Es en verdad Interesante precisar como el viejo Ideal comtlano de 
B~rreda se transforma y adquiere distintos aspectos en el 
pensamiento de la nueva generación que, sin pretenderlo 
abiertamente, puso tas bases ldeológlcas que conl levarlan al 
predominio de la burguesla mexicana. 

Podemos destacar dos hechos sociales Importantes dados en el 
porflrlato, Que e><pllcan la formación de un nuevo Ideal 
conservador. En primer lugar, el viejo llberal Jsmo que luchó 
denodadamente y triunfó en 1857, sufrió una crisis sustancial. toda 
vez QUC fue repudiado por la nueva generación, Que no crela ni en 
sus principios teóricos, ni en su real lzaclón lnstltuclonal (la 
ConstltuctOn de 1657), ni mucho menos en los hombres que lo 
representaban, a quienes consideraban Incapaces de establecer el 
orden y encauzar la prosperidad del pals. 

En segundo lugar, tenemos el hecho de que estando el pals en una 
grave situación de desequt 1 lbrlo, con las angustias de un momento 
de transición al advenimiento de Ja paz, apareció una burguesla que 
se apoderó pronto de todos los diversos resorteG vltales del pals, 
en especial, del poder poi ltlco. Asl, el nuevo grupo socia\ que ~e 
habla formado, entró en franco combate a muerte con otras fuerzas 
que esplr~h~n t"rnbl~n a detentar el poder. 

La nueva clase burguesa, como se dijo anteriormente, se ~ncontro 

ante el grave problema de lnval ldar una ldeologla liberal lsta. que 
la habla 1 levado al poder pero QUe ahora se opon la a sus 
aspiraciones, y sustltulrla por otra pero sin caer en el antiguo 
orden derrotado por los 1 lberales. 

En estas circunstancias encontró al sistema positivista, que le 
doto del Instrumental ldeolOglco adecuado para emprender la obra 
constructiva y lograr el progreso material, y por tanto, 
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convertirse en un grupo de prlvlleglados, que en la lucha por la 
vida, regidos por una loy de 1olecclón natural. eran 109 rnA~ 
capaces Y tenlan derecho a •ellmlnar• a Jos déblles. Este ~rupo do 
privilegiados quedó al fin representado en el partido que el pueblo 
calificó, con sutil oabldurla, de los "'clentlflcos•, que odemAs fuo 
especialmente favorecido por un programa poi ltlco enfundado en el 
lema Implacable de "'Orden y Progreso", una de las ralees cláslcn5 
de la época porf trlsta. 

A partir de 1877, con la AscenslOn de Dlaz al poder. la consigna 
pQb 1 1 ca ser 1 a: antes Que nada, pac 1 f 1 cae t ón y orden, en seg u 1 da, 
progreso económico, y por Oltlmo libertades poi ltlcas slemore y 
cuando sean compatlblcs con las Ideas de orden y progreso. 

Ahora se ve 1114.s claramente, el porqué no fue aceptada en pleno la 
doctrina polltlca del positivismo comteano, sino que se adopto 
también, el positivismo de MI 11 y de Spencer. •Et positivismo de 
COf1lte subordina los Intereses del Individuo e los de la sociedad, 
en cambio el positivismo lngl~s no ve en el orden el Oltlmo f In, 
sino que hace de éste un Instrumento al servicio de los Intereses 
del lndlvlduo"(6). 

Justo Sierra, como teórico de la burguesla mexlcan~. Justificó on 
su ensayo •México Social y Poi ltlco", precisamente e9te cambio. 
Asl como Gablno Barreda, en su •oración Clvlca•, habla hecho una 
Interpretación semeJante. mostrando el triunfo de la burguesla 
mexicana como el triunfo de las fuerzas del progreso, basándose en 
la Interpretación comtlana de la historia, asl tambl6n Sierra, en 
el ensayo citado, Justifica el nuevo orden poi ltlco y soclat 
representado por el porflrlsmo, que será expuesto como la natural 
consecuencia de la evoluclOn soclal de MC><lco, de acuerdo con la 
tesis spencerlana. en la cual el hombre no nace libre, como 
argumentaban los teóricos de la RevoluclOn Francesa, sino ~ue a la 
ll~ertod se 1 lega por evoluclOn; una evoluclón entendida en todo~ 
los campos: blolOglco, moral y social. 

Para alcan~ar tal 1 lbertad es menester, antes Que nada que el 
Individuo se forme h6bltos de orden y respeto a la 1 lbertad de los 
demós. Sólo que estos "'demAs"', en defensa de los cuales es 
necesario el orden, son los Individuos que predican tales Ideas. 
Es decir, los hábitos que se quieren Imponer, son los de respeto a 
los Intereses de la burguesfa. Establecido este hé.blto, los 
mexicanos podrán obtener In mAxlma 1 lbertad Individual! el dP.rP.chn 
de hacer lo QUe se quiera, salvo atacar la 1 lbertad de los "'demas~. 

Sierra Justifico el cambio a este nuevo orden de la siguiente 
manera: la fl tosofla positiva subordina los Intereses del 
Individuo a los de la sociedad y a nuestra burguosla senclf lamente 
no le convenfa dicha doctrina. No sucedla lo mismo con el 
positivismo Ingles, el cual podla Justificar el liberalismo 
económico de su burguesla, contrario a todo poslble colectlvlsmo 
que subordinase la acción del Estado a los Intereses del mismo. 
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El positivismo de Ccxnte habla surgido corno rcaccfón ~nte la 
anarqula a que diera origen la Rovoluc16n Francesa. Oloha doctrina 
era tnmbtbn Otll para situaciones someJantes. como era la de ~é~lco 
después de su larga lucha Interna, pero una ve1 ostablocldo el 
orden, era necesario ponerlo ar servicio dol orupo Que to habl~ 
estebtecldo. El grupo que habln pedtdo el orden en nombra de la 
sociedad lbA ahora a Pedir la Jlbertad en nombre de tos individuo~ 
de esta sociedad. Dlcha l lbertad, naida tenla que ver con ta 
libertad polttlca sostenida por los tlbcrales Jacobinos mexicanos. 
La Que ahora ae pedla se puede resumir en la olguJentc frase: 
llbertad para enriquecerse. El Ideal de la burguesra era el orden 
polltlco y la libertad económica. 

En Mbxlco, et orden polltlco representado por el porflrtnmo fue 
oue3to al servicio de tos Intereses de la burguosta. En la medida 
en Que eran aumentados loo prlvtleglos de esta clase, eran 
disminuidos los derechos polltJcos del pueblo. Esto e~pJfca en 
parte las continuas roelecctone3 de Olaz. Lo Importante era 
sostener un gobierno que sirviese a tos Intereses de In burguesla 
mexicana. 

La llbertad poi ltlca en la epoca porflrlsta, conslstla en el 
derecho a eleglr a los gobernantes Que se qutsleran. Pero este 
derecho Quodaba llmltado en beneficio de fo Que la erase dominante 
consideraba orden. Obviamente el encargado de mantener este orden 
era el Estado, quien según fa tesis darwlnlana de Spencer, tenla 
como misión proteger los intereses del mas &Pto, de manera que, 
cualquier otra Intervención en sentido opuesto, era condenable. 

Asl pues, tal como Barreda se encargo de Justificar la destrucción 
del antfguo orden~ Sierra se encargaba de Justificar el 
estableclmlento del nuevo. 

4.3 Ocaso del Porflrlato 

Una vez establecldo el nuevo orden, un hombre de poder como 
Porfirio Ola% no Iba a permitir que se te considerase como un 
slmple Instrumento. Necesitaba el apoyo de la clase burguesa, pero 
esta a su v~z ncce~ltnba de él, por lo que surgió un acuerao t~cfto 
entre ambos. La burguesla podl~ vJcrcer la dictadura social, pero 
a condición de que Dlaz ejerciese la dictadura polltlc~. Asl como 
esta clase fundaba su predominio en el orden social, Porfirio craz 
lo fundarla en el orden polltlco, asl como la pl"lmcra negaba ra 
libertad social. el segundo negarla la ttbertad-polltlca. La Onlca 
llbertad aue el dictador estaba dispuesto a conceder a la 
burguesta. era la que ya se habla anticipado. la libertad para el 
enriquecimiento. Por tanto una y otro se complementaban. 

Sin ~>ffibargo este acuerdo no durarta mucho. Dentro de la misma 
burguesla se perfilaba un grupo que posteriormente pondrla sus 
Intereses por encima de Jos del resto de la misma. Una minarla 
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prcdcmlnante acapararla IAs venteJas Que Olax doJaba en sus manos. 
Esto se ••ol lea en base al fuerte lndJvldua1 l.mo pra.ct lcado. Cad!l 
burgués defiende ~us Intereses particulares y no los Jntere5es de 
ta ourguesla como grupo o clase socia!, no aceptando nada que se~ 
obsti'1culo e la l lbertad Oo competencia, y esto es ~si parque ca.dr: 
uno de sus miembros esp&rA predominar sobre el otro. 

Sobre estos supucsto:i no es de extranar aue dentro ae la mlsr-a 
burguesla mexicana surgiese un orupo que predomlna5e, acaparando 
l~s ventaJa• econ6m1cas concedidas por et gobierno. El grupo Que 
!ns acaparó. fue precisamente el que habla sido encsrgado de 
defender POI ltlcamente 10~ Intereses de la burguesla mexicana, ei 
Que h8bla esgrimido la teorla de la tlbert~d poi ltlca cambl~ndole 
por la de enrtqueclmlcnto. 

En esta forma surgtO una nueva artstocracla económica, la cu~! se 
consof ldO sobro la lnequldad de la Justicia. Se formó una 
ot lgarQUla que se Impuso a.I resto de la propia ourguesla, dando 
lugar a un fuerto desntvel socia! y polltlco. Por ffn se estaba 
dando lo Que tanto tomlA la burguesln mexicana, se hab\a 
est.ablecldo una dictadura personal en tor-no a la cual se encontraba 
un poderoso grupo que se habla adue"ado de las riquezas del pals, 
No sólo se habla establec1aa una dictadura pollt!ca, sino tamblen 
económica. 

Por tanto, mientras aue los •c1entlflco5• enarbolaban y usaban a 1~ 

ciencia como exclusfva para su propio benef lclo, el pueblo segu1a 
condenado a trabaJar con loa mAs atrasados proceolmlontos. pues en 
tanto Que el obrero estaba falto de herramientas adecuadas. de 
escuelas lndustrlbles y técnicas, asl el labriego no tenla camln~s 

para mover fos miserables productos de su campo, ni escuelas p~re 
educar a sus hJJos, ni hospltnl para sus dolenct~s. 

Todo esto se acumulabd en un sordo rencor, oue pronto habrla de 
estallar en forma de revofuclón. La burguesJa ccmprend!O que crs 
el momento de enfrenterse al dictador y en forma especial al grupo 
que habra acaparado !~riqueza naclonal. El encubrimiento de este 
grupo por parte d~I gobierno, por encima de los lntere~es de !~ 

burguesta restante, nabla de originar, cerno causa ~rlnclpal, !a 
calda de Porfirio Dlaz. et fin del Porflrlato. 

El argumento ~b~nd~n~do otrora por la burguesla, la 1 !bertad 
poi ltlca, serta nuevamente ti~Wilmldo. No mAs reelecciones, 
sufragio efectivo. Ese fue, en parte. el programa C:c !!". RevoluclOn 
Que darla fin ar gobierno de Ot4z. se luchar ta por la 1 lbertao 
poJftfcc, no por 18 libertad soclaf. Sin embargo, o~ra triunfa~. 
Ja burguesla tuvo que apoyarse en otros elementos sociales, 
especlatmente los campesinos, Qutcnes converttrlan, baJo sus 
propios Intereses, lo Que era una simple revoluclón poi lttca en una 
revoluclOn ~oclal. 

Asl, mientras fA burguesla ped1a sufrAglo efectivo y no reolecclón, 
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los campesinos sol !citaban tierra~ y el 1 :brc derecho 
trabajarlas. Dentro de la revoluclón encabezada por la burouusla 
surgió la revoluclón agraria y dentro de lo revoluclón poi lllc1 se 
gestó la revoluclOn social. lo cuAI resultó contraproducente oara 
la burguesla, que no qucrta otra cosn que destruir un goblorno que 
se habla convertido en obstaculo para sus Intereses. 

4.4 La Cle~cla en ol Porflrlato. 

En el mismo momento en que la burguesla logró la victoria en 1867, 
se esforzo en seguida por hncerla permanente y, abandonando las 
demandas y aspiraciones de los grupos que la llevaron al poder, se 
preocupó mas que nada, por aumontar su poderlo economice y por 
destruir a sus enemtgos. De esta manera se propició el rompimiento 
de las trabas' que lmpodlan e1· desarrollo del comercio, In 
agrlcultura y la Industria. Fue asl como la burguesla se apoderó 
de las riquezas acumuladas por el clero y, a fin de lograr al apoyo 
de la oplnlon general, establecieron la ensenanza positivista. 

El positivismo, por tanto, no se Implanto como un medio para crear 
conciencia de clase en la burguesla mexicana - suponiendo Que no la 
tuviera- sino que, al contrario, su establecimiento constituye una 
prueba de aue esa conciencia ya se habla desarrollado y de que se 
pretendla crear en las otras clases sociales una conciencia 
favorable a los propOsltos que la burgucsla puso en cJccuclOn. se 
trataba do Imponer la obediencia ciega a los dlctad6s de la ciencia 
(cuyo usufructo :se conf laba en monopol lo a una mi nor-la 
prlvl leglada), puesta al 3ervlclo del reg\men polltlco y económico. 
Con este objetivo, se Intentaba extender ta lnstrucclOn a todas las 
clases sociales. 

El llamado partido "clentlflco", siguiendo sus reflexiones también 
"clentlftcas~ considero que la educación y el trabajo eran los 
factores mas eficaces para hacer que el orden forzado, Impuesto 
mccAnlcamenle por Dlaz, evolucionara hasta 1 legar a ser un orden 
org6nlco y perenne. En todo caso, el desarrollo económico Que 
propiciaron quedó planteado sobre bases falsas, ya que Ignoraron de 
modo del lberado y por completo, las criticas condiciones de vida de 
los campesinos en las explotaciones agrtcolas, y de los obreros en 
lns mismas y en las Incipientes Industrias, y reprimieron con 
crueldad todas las manifestaciones de protesta. 

Como resultado de la peculiar reforma clentlflca puesta en práctica 
por los herederos del llberallsmo de la Reforma, hasta los 
pr 1 ne lp 1 os del pos 1t1v1 smo term 1 na ron µor dc~~perecer. E 1 amor n 1 
siquiera fue postulado en México; en su lugar se co,oco la 
libertad, pero con una·exlstencla tan precarln y una evoluclOn tan 
desastrosa, que acabo por ser borrada del Idearlo positivista. 
Tampoco fueron capaces de Implantar el orden que preconizaban. por 
lo cual la nueva generación tuvo que confiar nuevamente el orden 
social al cuidado de la Iglesia, no sin antes cederle parte de sus 

90 



antiguos bienes. En cuanto al progreso, 3010 fue sostenido como 
bandera polttlca enganosa, ounaue siempre con la oposición 
declarada de aquellos pequenas burgueses Que siguieron aferrados al 
Idealismo positivista. 

En México, se canstderó como signo de progreso el advenln\lento d~ 

la ciencia moderna y la superación de Ja tcologla y el clcrlcal lsmo 
Impuesto por Espar\a. En 1886, Francl!ico Flores, historiador 
connotado, hizo corresponder ef desarrollo clentlflco mexicano de 
acuerdo con la Ley de los Tres E5tados de Comte: la ciencia 
prehlsp4nlca correspondl6 al estado toolOglco; la del periodo 
colonial al estado metaflslco y, sólo a partir de las reformas 
liberales de 1833, se Inicio el estado positivo del que es 
caracterlstlco la ciencia experimenta/ que, Justamente, se empezó a 
ensenar· y practicar en la ciue fue ·fa edad de oro de ias ciencias 
mexicanas• 

Sin embargo, para 1900, la Insistencia en la clencla, Que habla 
sido sin duda alguna uno de los elementos Integrantes del programa 
de la reforma liberal en México, estaba reducida a su ensenanza 
muerta y era empleada como elemento maglco dentro de la polltlca 
def partido •c1entlflco•, y lo que es m4s, se habla transformado er. 
parte conformante de la concepclOn rellgtosa de una nueva 
organización eclesl!stlca QUe los positivistas •ortodoxos• 
pretendlan neciamente formar. 

Ahora bien. lndependlontemente del escaso lnf lujo que pudo tener 
este Intento de volver a la Edad Media a través de un positivismo 
ecleslAstlco, Jo cierto es que la ciencia positivista sirvió al 
régimen porf lrtsta como arma ldeotóglca en contra del pueblo y como 
Instrumento para mantenerlo bajo la hegemonia de la burguesla 
nacional y eKtranJera. De este modo, tal como la ciencia positiva 
habla arrebatado el rayo de manos de la rellgtón, asl mismo, la 
dictadura de Olaz, utilizó et ardan en poder de !a Iglesia y 10 usó 
como Ingrediente de su propio poder. 

Dentro de ese nuevo orden establecido, se presentaba al progreso 
como una lenta evoluclón gradual, de la cual se exclula de modo 
necesario, hasta la poslbll ldad mós remota de una revolución. Lo 
principal era convencer a todos de ciue los Innegables progresos 
alcanzados por-unos cuantos, representaban un pro"reso colectivo 
para toda la nación. El ciue dichos benef"lclos no abarcaran, por de 
pronto. a todos, era lo de menos; ya se consegutrla eso en el 
futuro, con tal de Que se continuara manteniendo el oraen. El 
progreso, finalmente, acabó por no Importar tanto, puesto que cada 
quien tenla que encontrarse conforme y contento con su situación, 
sacrlf)cando el presente en aras de un porvenir Inaccesible. Para 
asegurar esta conformidad, se tuvo el poderoso Instrumento ·de Ja 
educación, la cual, reglamentando la conciencia, llevo a la 
convlcclOn de que la poi ttlca era una actividad ajena y peligrosa 
para fa mayorla del pueblo mexicano. 
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El progreso economlco se redujo entonces, al campo do 1a3 obra~ 
pObl lcaa y al acrecentamiento do las riquezas de burgue3e~ 

mexicanos y extranjeros. 

En el terreno del pensamiento, el progreso consistió en In 
adaulslclOn de los conocimientos elaborado5 en otros paises. Las 
aportaciones clentlflcas hechas en la epoca porflrlata fueron en lo 
fundamental, acumulación de datos. AdemAs, no pueden ser 
considerados como productos exclusivos de la reforma educativa 
positivista, sino que es necesario tener en cuanta otros factore~ 
concurrentes, entre el los. el acentuado lntercs de capital lstas 
extranjeros por el conocimiento de los recursos naturales de 
México, para apoderarse de el los. oe Igual manera, la cnscnanza 
positivista no se extendlO a todos los habitantes del pals ni fue 
posible que rindiera frutos tempranos. su of lcacla so vio 
retardada Y. terml no por Quedar conf 1 nada e noc 1 eos reduc 1 dos. 

Asl pues. cuando se trataba de mostrar el progreso alcanzado por el 
positivismo mexicano en el seno de la ciencia, sus partldlarlos 
aduclan anto todo, el cuantioso volumen de los trabajos clentlflcos 
escritos en esa época. las muchas Instituciones fundadas y el gran 
numero de sociedades clcntlflcas que se crearon, Junto con los 
tomos de sus memorias y de sus revistas. Entre esas Instituciones 
podemos mencionar al Observatorio Astronómico Naclonal (1863), que 
Inicio sus labores el 5 de mayo do 1878 en su primer edificio del 
BosQue de Chapultepec, el Observatorio MetereolOglco (1877), la 
Sociedad Clentlflca "Antonio Alzate• (1884). la sociedad "Alejandro 
de Humboldt•, la Sociedad •Leopoldo Rlo de la Loza•, la Sociedad 
Astronómica de Méx leo ( 1901), entre otras. 

La revisión cuidadosa de esos textos y documentos ha dejado al 
descubierto. sobre todo. dos clases de trabajos. En unos. se 
encuentran descripciones mAs o menos detalladas, mas o menos 
eY.tensas y con distintos grados de exactitud. de las diversas 
observaciones y anotaciones hechas acerca de los anlmales, 
vegetales y minerales que se encuentran en el pals, de los 
fenómenos metereolOglcos, del relieve y otras caracterlstlcas 
geogrAflcas del suelo, de los resu-ltados de las observaciones 
astronomlcas y de los registros llevados en ta prActlca de la 
medicina cllnlca. 

Claro estA que también se encuentran· los 1 lbros de texto en los 
cuales se ponlan, al alcance de los estudiantes, los conocimientos 
europeos, aunQue sOlo en algunas dlsclpllnas. Se entiende QUe los 
trabajos de recopl laclOn de datos son lndlspensables para la 
Investigación. pero apenas representan la etapa primaria en la cual 
se acumulan los materiales que sirven después para el trabajo de 
Investigación clentlflca propiamente dicho. 

Podemos afirmar. entonces. que el positivismo modificó 1es 
condiciones del desenvolvlmlento de la ciencia en México; 
acumulando 1 lbros, Instrumentos y aparatos para hacer posible la 
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transml$\6n de conocimientos y tambll!lin permitió e lmpul:ló f~ 
reunión de una enorme masa de datos que sirvieron de materia prima 
par~ las Investigaciones ulteriores, a pesar de las laguna~ e 
ln5uficlonclas de muchas de esos materlales. No obstante con el 
positivismo nunca se 1 lego a la faso de elaboraclOn clentlflcn en 
sent 1 do estr lcto -sa 1 Vo a 1 gunas cxcepc 1 ones que con f 1 rman 
Justamente la falla- y, por consiguiente, la ciencia siguió en 
M~xlco con un atraso notable respecto a la europea. 

En estas condiciones se puede establecer que lo~ resultados 
positivos de la •reforma en la ciencia• tuvieron un valor menguado 
para el desarrollo posterior de nuestro pals, y Que, para la 
Inmensa mayor la de la poblaclOn, tanto el progreso, como la ciencia 
QUO to Impulsaba, ae convirtieron simplemente en la Justificación 
ldeolOglca del orden ewlstento, sin que obtuviera provecho alguno 
de los beneficios que producla el uno a la otra. 
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CAPITULO 6 

EL ATENEO DE LA JUVENTUD. NACIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LAS CARRERAS CIENTIFICAS (FISICA Y MATEMATICAS) 



5. EL ATENEO DE LA JUVENTUD. NACIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LAS CARRERAS C 1ENT1 F ICAS !F 1 S ICA Y MATEMAT ICASJ 

E1 28 do octubre de 1909 9uroe una agrupación con el nombre de 
Ateneo de ta Juventud Que Inicia con éxito la critica al 
positivismo imperante en la epocl\. LQ ffla:iofla de Comte. Junto 
con JAs teorfaa <Ja Spencer y da Mlll, constltu1a 1a fllosofla 
oficia! del régimen porflrlsta, la cual lmp~raba en 1a unse~anza 
desde IA reforma eaucatlvn dirigida por Gablno Barreda y se 
Invocaba como base Ideológica de las tendencias poi ltlcas en auge. 

0&3de su cstableclmlento, el posltlvl~mo recibió numoros~s 
obJeclonea. Partieron est4s, en primer lugar, de todos tos 
mtembros del grupo conservacior de MGxfco. Luego, al sistema do 
educaclOn Implantado por Barreda. le surgieron una serle de 
crltlcns sobre su lmposlbll ldad de acabar con la anarquta de lns 
Ideas y ol tndlvldunftsmo auo pretendfa corregir. Mas tarde. los 
escritores católlcos vieron en dicha doctrina una amenaz~ para sus 
creencias relJgJosas. 

El valor del poslttvlsmo fue. durante el porflrlato. ampliamente 
discutido en periódicos y revistas. Sin embargo, su 1nf 1uencla no 
desaparecla, entre otras cosas, porque no se le atacaba en su 
propio terreno, sino mas bien en el campo de la polltica y la 
rellglón. En este último, destaca la obra de Emeterlo Vatverde 
Tél lez, autor de •Las Apuntaciones Históricas sobre la Fllosorta de 
México y la 81bl lografla Fiiosófica Me~lcana•. en las cuales se 
defienden tos fueros de la fl losoffa ante las negaciones del 
post t 1v1 smo. 

En 1874, Justo Sierra se opuso a algunas de las tesis esenciales 
del comtlsmo. En 1906. en un discurso pronunciado en honor a 
Barreda, expreso su act 1 tud escépt lea frente a 1 po:¡ 1t1 vrsmo 
mexicano, el cual daba YA muestras de su anqullosamlento y su 
rutina y prJsento como una Incitación a ta renovación varias Ideas 
sotre los 1 Imites y la retatlvldAd del conocimiento clentlflco. 

El 22 de septiembre de 1910, al pronunciar el discurso de apertura 
de la Universidad NAclonal de México, Sierra desairó la lmpo.-t~ncl" 
del positivismo al senalar que •una figura -la fl tosofla- ~aga hace 
tiempo en derredor de los templos serenos de nuestra ensenan2a 
oflelaJ ... -lnflrlO- ..• que eJ ple..n de la ensenanza positiva. 
esto es, fa serle clentlflca, es mas bien una fl 1osofla 
fundamental. Es decir, el ciclo que comienza en la matemAtlca y 
concluye en la soclologlA, es una ensenanza fllosófJca, es una 
exp1Jcacl6n del universo ••.. -Y retando a la ciencia, di Jo- •.. las 
fucubraclones metaflslcDs que responden a un Invencible anhelo del 
esplrttu y que constituyen una suerte de rel lglón, en el orden 
Idear, no pueden ser materia de cJencJa-(1). 
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Pero ademas, el viejo maostro expresó que ta ar.clOn educativo do la 
nueva Universidad deberla estar n cargo do grupos &electos de la 
Intelectual !dad mexicana. Asl, saludo p~bl lc~mente lo~ esfuer20~ 

de un grupo de Jóvene5 que se hablan reunido desde 19UG en terno o 
1a.rev1 sta "Sav 1 a Moderna". 

Esta pub! lcaclón, aunQue duro peco, marcó ta tendencia Q! ~bar1Jnno 

de dos normas aceptadas: el stglc XIX france::. c~w10 moa<:lo 
llterarto y el positivismo como fllo!lofla. At de:.nparel;~r la 
revista, el mismo grupo fundó 1. sociedad de Conferencia~ a 
principios de 1907. Un ano despues. un periódico conservador 
provocó con sus ateQues a Barreda la reacción de los Jóvenes de la 
Sociedad y organizaron en memoria del positivista mexicano un 
encuentro fllos6flco~ en donde hicieron patente su solldzi:rldad con 
la obra liberal de Barreda pero deJ3ran aclarada su Independencia 
del poslttvJsmo. 

En 1909, un ciclo de siete conferencias sobre la hlstorl~ del 
positivismo que Antonio Caso dictó en la3 aulas de la Escueta 
Nacional Preparatoria, acabó por definir la actitud de los Jóvenes 
Intelectuales frente a la doctrina oficial. Este hecha lo:.. hizo 
agruparse en el Ateneo y desde alll tomaron plena conciencia de dar 
forma a una nueva manera de pensar. 

Con pleno respaldo oflclal. el Ateneo participó en las flest~s del 
Primer Centenario de la Independencia oe México con una serle de 
conferencias, entre lns cuales. José Vasconcelos (1881-1959) dicto 
una so~re "Gablno BArreda y las lde~s Contemporaneas", donde se 
revelaron las preferenc1a9 tntelectuales del grupo formado por 
C~so, Vasconcetos y Alfonso Reyes (1689-1959), prlnclpalmente. 

La critica que Impulsaran los atenelstas contra el sistema con! lev~ 
un senttmlento de renovactón, una sensacton de cambio que se 
acentuó con la cetebraclon Qe la independencia. Por el lo, a los 
mlembros del Ateneo se les conoce también como la Generación del 
Centenar to. 

Esta Generación formada principalmente en la escuela pasltlvlstn. 
de la misma clo.se social que los que ~c:.tonlan los Ideales 
comtlanos, tuvo como 3rma una situación social: el descontento que 
sentla la sociedad mexicana contra un orden que 1 levaba cerca de 
medio siglo de duración; un aráen que habla reducido las libertades 
en provecho de un grupo cada vez m6s estrecho. 

El positivismo habla dejado de ser solución y se habla convertido 
en obstdculo de la sociedad. Lo real Izado conforme a la doctrina 
positiva no sattsfacla ya, nl a la burguesla mexicana, ni a las 
clases soclales que hablan tomado conciencia de si mismas: las de 
los campesinos y obreros. La burguesla deseaba un cambio polltlco, 
los trabajadores del campo y de la ctudad, un o~mblo socia!; todos 
estaban de acuerdo en'e1 primer cambio, a reserva de dlsputDr sobre 
el segundo. 

96 



La situación de descontento se expresaba también en la culturn del 
pals. so uegula hablando de orden, pero ya no habla que poner en 
orden; de progreso, pero ya no habla QUe hacer. So sentla la 
neces IOHd do una doctr 1 na que fuese capaz de poner en marcha e 1 
interés humano. Este fue el exlto del Ateneo. Poco o. poco se 
opusieron a las Ideas de Cante, MI 11 y Spencer, la!> de Schopenhaucr 
(1786-1060). Nletzche {18'14-1900), Boutroux (1845-1921). Ber~son 

í1859-194l) y Rodó (1612-1917). l~os primeros ofreclan mundos 
hechos, 1 oa segundos mundos aue hacer . 

La Generación del Centenario no trato sólo de el lmlnar Und 
f i tosofla que ya no apoyaba los anhelos de renovación, sino quf! 
busco una Que apoyase el cambio. Con Justo Sierro, lo5 mlcmuros dé 
ese grupo hablan aprendido que el problema de México era un 
problema de educación. Por ello. una de sus principales 
preocupaciones fue 1 levar la educación a las clases populare5. 

En 1911 el Ateneo fundo la Universidad Popular Mexicana, en cuyos 
esta.tu tos f 1 guró In normn de no aceptar nunca ayuda de los 
gobiernos: esta Institución duró diez anos. atravesando l lesa lo~ 

peores crisis del pals. El escudo de dicha universidad llevo por 
lema una frase de Justo Sierra: "La Ciencia Protege a la Patria". 
A la par de esta experiencia, los atenelstas Impulsaron el 
conocimiento f llosóflco ~n la recién Inaugurada Escuelo de Altos 
Estud 1 os. 

La obra del Ateneo, en su total ldad, fue una sacudida Que 
Interrumpió la calma que por décadas dominó al mundo Intelectual de 
México. Mediante su actividad tendió a contrarrestar el lnfluJo 
creciente del utl 1 ltarlsmo y el Intelectual lsmo, Inculcando en I~ 

Juventud el sentido de los valores del esplrltu. Los atencls~a5 
resaltaban, pese a ta variedad de objetos a que se dedicaban, una 
Intención común: la moral lzaclón. caso, al ocuparse de las 
actividades del conocimiento, esplrltu, arte y fl losofla exaltó 
precisamente su sentido moral. Vasconcelos en sus escritos va mas 
lejos, sostuvo un concepto mlstlco de la vida en el que lo estético 
desempena li función decisiva. Es por el lo, Que ID tesis del 
espiritual i:smo de la raza ocupo una gran parte de la obra de los 
ntenelstas, pues seflalaron Que ese habla sido librado de los 
prejuicios que lo tenlan cohibido y habla emergido a 1~ luz. 

El Ateneo flnalmente no ofreció una nueva fl losofla, nlngán nuevo 
sistema, simplemente abrieron las puerta$ de la cultura mexicana 
para que por ellas penetrasen todas las Inquietudes. Esta cual \dad 
les hizo percibir los defectos de la burguesla mexicana y 
criticarlos en su mas destacada expresión: el porflrlsmo. Aun 
cuando no se puede decir Que los atenelstas fueron los teóricos de 
la RevoluclOn de 1910. ya que ésta a diferencia de la Revo1ucl6n de 
1857 no tuvo una fl losofla oftclal. si puede decirse que reallzaron 
una revolucl6n ldeológlca al destruir las bases en que se apoyaba 
la burguesla mexicana. 
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5.1 Antonio Caso 

En el ciclo de conferencias que Antonio Caso dictó en la Escuela 
Nacional Preparatoria sobre l.o. fllosofla comt:lttnél se mostraron 
muchos de tos rcsgos mbp?:caracterlstlco!I del AtF.:ne:;. Al 1, Caso 
cal lflcO af positivismo como un movtmtento clogm1Hlco; pre~t-:ntó cntE\ 
doctr 1 na. como un ed 1 f l.c lo ciue se hunde 1 entDimante: h 1 zo unD cr l ~ 11::<i. 
de·1 real lsmo y de la teorla de la evoiuclón; elogio a lo~, - .·c .• Jt:s 
metafJslcos y se declaro ldeatlsta. 1>ero ante todo. rnoo~rG su 
Inconformidad con el pasltlvlsmo. 

La personalidad de Caso registra en algunas etap~~ de ~~ vide 
cambios sustanciales que no permiten determinar en QUé momento su 
pensamiento p~só del Intelectual lsmo clentlflco y comtlstu n la 
posición contraria, pero el hechv es que desoves de 1910 nparccc 
adepto de las nuevas corrientes fl losóflcas, Que desút.:: lucao, 
armonizaban mas con su temperamento romdntlco. 

Ce gran Influencia para Ja vida do Caso, fue su amistad con Pedro 
Henr Jquez Urena (n. 1665). Este se Incorporo al Ateneo pero no 
ern una figura muy visible, actuaba mas bien como maestro. cuanoo 
el Joven fl IOsofo no se liberaba aún del po~lttvl~mo, Henrlauez 
estaba al tanto de Ja crttlca europea a esa doctrina. Sus dos 
articulas sobre et positivismo, asl como uno acerca del 
pragmatismo, representaron para Caso una ciara evidencia para 
abandonar el camino de Ja ftlasofla oficial en Mexlco. Algunos de 
los Juicios Que emite Henrlquez son Jos siguientes: ccmte no JJega 
a Justificar ni su concepto de la relatlvldod del conocimiento, ni 
su fe en la clencla y sus esperanzas de unidad fllosOflca; el 
positivismo presenta una situación ambigua respecto al problema de 
la unidad; la fllosoFla positiva profesa un desdén prngmAtlco de la 
especulación clAslca a la cual se quiere substituir una mctaffslca 
teJldd con teorlas de la ciencia, Imitando el método de estas. 

Henr 1 ouez Urona hace tamb 1 én una cr t t 1 C.!'I! de 1 a pedanter 1 a 
clentlflclsta que utl llzaba fórmulas que 1 !amaban clent1tlcas p~re 
hablar de cualQuler problema. Los Problemas de la moral, dice, que 
nada llenen que ver can la clencta, eran tratados con la misma 
pedanterla, aue no era otra cosa que pobreza de pensamiento. 

Las conversaciones entre ambos personajes hicieron Que Caso 
definiera su posición y reclamara para la metaf Jslcn sus derechos 
lnal lenables. Los principios de su nueva convicción filosófica los 
tocno de los obras de Boutroux, Bergson y James ( 1642-1910). 

5.1.1 La fllosofla de Caso 

En su conferencia titulada La Fllosofla Moral de Eugenio M. 
Hostos•c2) 1 caso expone de manera detallade el sentir de su 
generación. Hace ver que grandes cambios se han orlgln~do en la 
conciencia de los mexicanos; Que nuevas Ideas y nuevos sentimientos 
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los agitan; que el escepticismo los Invade y QUe Al lado de esto ~~ 
perff fa l.a anarqula y el desorden, mismos que rnd.s tarde ~·e 
apodernrfan de M6xfco. SeMala QUe Nletzche y Stlrner protogonl=~~ 
lí\ •:.orrlente anti-Intelectual lsta y auc han puesto el acento w., 
11·,-._.,;1011:'\J. Todo esto. dice, tiene $U origen en una f;,~:.i1 

valornc!6n dft !ns postbl 1 ldndes de la lntel lgcncla. 

e11so, c;u._ po·· un lado peíclbln los pel !gros a que conducl~ e'..:~·1 

r·n:: 1-tr:_r::ioctuallsmo sin medida, sabia también do los l Imites uc: ¡¿¡ 

;·e~6n. ~econocla que los extremos d~I lntclcctuall~mo h~ble, 
pr-ovocntlo el lrrll.Cfanal lsmo, oor lo ouc con Frecucncld lns!stJ¡o. ~~n 
r¡:..; '.~ hab fa que poner f 1 n t\ esos extremos. 

Por eso Caso, al Igual quo Vasconcelos, hace unn crf tic~ 31 
po~ltlvlsmo, a! que le exalta su pretensión de someter todo n' 
roc1onallsmo, y con eso ~tan de no hacer otrn cosa que limitar e: 
conocimiento, puesto que una gran parte de la real ldad cscapn a; 
conocimiento racional. En este contexto, Va3concelos propuso ma~ 
tarde la utl llzactón de otro~ método9 dl~tlntos al racional: c~~o 
mostrarla la lnctioaclctad de Jn lntel lgenc!a para ab~rcAr l~ 
rc,:,. l ld.:!d, 

Para Case, eJ panorama. hlstorlco mundlnl y naclona! de los primero!, 
anos del Siglo XX, era el de un mundo que ha perdido la razón y en 
el que ctomtnan las fuerzas Irracionales del hombre emperiado.s co 1..·~~ 

lucna unlve(sal. Su pensamiento entonces se halla a tono en ese 
momento, no para JUstlftcarto, sino para evadirse de una realldnd 
problematlca y refugiarse en el mundo Ideal de In metaflslce. 

Caso def lende pues la legitimidad de una esfera de conoclmter:as 
que so11 e~cluslvos de la fllosofla, pero consldorn que éstos no se 
pueden alcanzar mediante la razón, cuyo fin es resolver la~ 
problemas prácticos de la vida. Ln fl fosof fa es por tanto una 
dlsclpl lna diferente de la ciencia con sus fines y métodos propios. 
El órgano de la f l losoffa, dice, es la lntulclOn, é~ta es el ónice 

·camino pare 1 legar a una metaf lslca ciel e~plrltu. 

Su convicción esplrltualJsta to hace oponer al monismo de la 
concepción materialista de la clencl~. un pluralismo que Involucra 
al universo como economlA. desinterés y cftrldad. senale que ai 
lado del principio económico q:ue rige los fenómenos naturales, qwe 
no es otr~ cosa que la tendencia a lograr el mayor rendimiento con 
el menor esfuerzo, existen fen6mcno!'t como el desinterés estético y 
Ja caridad cristiana, revetactones éstas de orden esplrltuaf Q'.Je 
escapan al conocimiento clentfflco. Asl, une el atenelst~ su 
esolrltuallsmo flfos~flco con el sentimiento cristiano de la vida. 

Caso sostiene un ldeat de libertad Qua tiene su origen en el 
desinterés. Esta llbertad a su vez da origen a los actos 
auténticamente morales y a fas mas grandes aspiraciones de los 
hombres. El origen real de la moral no es el determinismo f lslco y 
blo16Qlco, sino la construcción Ideal y sintética llevadas a cabo 
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por la r~zón y basada en ol llbre albedrlo como elemento m~taflslco 
de conseouctón afectiva. La n1ora1 no pl)ede dorlvarst: de ldyes 
naturales. no son éstas las ciuo pueaen hacer hotnbre2 mof'alc~:. SI 
el hombre actuase do acuerdo con esas !(:ya~. no huscJlrlt1 m.\s <¡.Je ~• 1 -
fet lclda.d mAter lal, Por eso CJs0, don!n:!d~ por w1e )J'"t:.;.:¡..;upaclói· 
moral e~hlbe con ln~lstencta los n~pc~ln~ ~~~!•1torosados ci~ la 
conducta humana: como el artr:·, el hcrr)t~··-. y la car1u:1:1, ..¡ue 
resultan muy nproplados para con'r"':;~st.:ir la lnt1'r-'-:la 
genora11iada de IA moral utlllt!'lr 1 ' •• , (lUC formó In ft .. ~n._,1'!'.:lón 
pos 1 t lva.. 

5. 1.2 la Influencia de caso 

Como ningún otro tntalectual dó su gener"'Clón, Caso :supo expre~ .!!" 

los tdoales de lactase medln mexicana. Su obrft, a p~rtJr de 1910, 
es un testimonio de la cvoluclón de c~o~ !d~ales, de su esfuerzo 
por liberarse de fllo~ofl.J.s aprendidas por tmlt.:tclón, de su 
bl.'..lsqueda da las propias ralees, de su rech~zo de la~ utoolas, de 
sus trangacctones con la realidad. 

Poco ~ntes de la muerte del ~ositlvl~ta Porfirio Parra, primer 
director de la Escuela Naclonal de Altos Estudios y activo 
entusiasta por In ciencia. que mcdl8 el progreso a través del 
nómero de volúmenes y 50cledades clcntlf!cas, C~so partlclp~ 

activamente en el estableclmtento del primer curso 1 lbre y Qratulto 
de f 1 losofla eM dicha escuela. Con este hecho, la f l losof la 
nuevamente se tlevo a la cAtedra y con el se Inauguró también la 
costumbre de los curso~ libres y gratuitos que permltlrlan que el 
Ateneo sentara sus domtnlos en la Universidad Nnclonal. 

En su curca de estética, caso contribuyó n difundir la cultura 
llterarl6 y arttstlca en beneficio de la especulaclo~ fllosOflca. 
En sus dlsertaclones sobre IA historia universa!, se ocupó del 
problema eplstemolOglco que plantea la historia como clencl~: 

Puede hAber una ciencia histórica? EXl3ten leyes hlstor1cas1. 
Cnso atendió este problema. senaJando que Id historia como 
conoclmtento sul generls no puode ser reducido a ntngón otro tipo 
de ctencta. El Qfan por examinar los problemas de la fl losof la de 
la historia. llevo a Caso en anos posteriores a combatir las 
doctrina$ del matcrlallsmo histórico de carios Marx {1618-1883). 

Pese a su caracter contradictorio en muchos de sus planteamientos, 
et pens~mlento de Caso trascendió mAs a11a del circulo lnt,lectual 
mexicano. Dos de sus terminas fllos6flco3, aparentemente 
lrreconclf lables, encontraron eco en el ambiente polltlco de la 
época. sus conceptos liberal tsmo y caridad son la expresión, en el 
plano etlco-fllos6floo, del compromiso entre el pasado liberal de 
México y las pretensiones de Jus· campesinos y los obreros que 
lucharon en to RevotuclOn. De ahl que formen parte de la médula 
del programa de la Revolucl6n Mexicana, en su expresión Jurldlca 
conocida como la ConstltuclOn de 1917, la cual mantiene Al lado del 
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l lberallsmo ético y polltlco, el Intervencionismo en "'aterla 
aconómlca y soclal, mismo Que convierte al Estndo en protector de 
las clases aconómlcamente débl les. 

5.2 JcsC vasconcolos 

Al Igual que todos los que se agruparen en el Ateneo de la 
Juventud, Vnsconcelos debe su formaclon f 1 los6f Ice a si mismo y 110 

a la universidad, en donde todavla se ensendba el positivismo. 
Vasconcelos no fue coma Caso, un Intelectual puro, sino que ndema~ 
de fl IOsofo, fue hombre de acción, polttlco y educador. 

Su actuación en el Ateneo 10 Impulso a la bósqueda de una nueva 
fl losofla. Loa ctenolstas le reclamaron al positivismo la 
destrucción de la fe religiosa y el hecho de dejar a multitud de 
hombres sin convicciones morales. Por el lo, Insistieron en Que e$e 
habla producido un vaelo en el mexicano y so lanzaron contra la 
doctrina de Cornte. •Fueron, las exigencias del esplrttu, 
Inconformes con la ciencia • las Que hicieron que la GenoraclOn del 
Centenario abrigara una nueva concepclon•(3). 

5.2.l El pensamiento de Vasconcelos 

Vasconcelos reafirmó su critica frente al positivismo en su 
conferencia titulada •Gablno Barreda y las Ideas 
Contempor6neas•(4). Al 11, expreso Que la doctrina positivista 
solamente creo sectarios que se conformaban con repetir 10 
real Izado. senalO Que la doctrina de Barreda no dio todos los 
frutos que de el la se esperaban. como gula fue dogmatlca y 
1 Imitada. Acabo con el dogmatismo Impuesto por la Iglesia 
catOI lea, pero creo otro y substituyo el fanatismo de la retlglOn 
por uno mAs de acuerdo con los tiempos: el de la ciencia 
Interpretada por el positivismo. 

Este fanatismo positivista se negO a aceptar la evldencla de 
ciertos tipos de conocimientos, tdchAndolos de teológlcos o 
metaflslcos. AQul Vasconcelos hace una critica a la Ley de los 
Tres Estados de Cornte, con la Intención de mostrar su Incapacidad 
para captar otros conocimientos y por tanto mostrar sus 
ltmttaclone~ para alcanzar la verdad. 

El posltlvlSmo -dice Vasconcelos- no reflexiona en quo el sentido 
'poético es una manera de Interpretación que no corresponde a un 
periodo determinado. sino a la naturaleza misma del entendimiento, 
Que usa la anatogla en sus Investigaciones con mAs eficacia que 
cualQuler otra forma de raciocinio, y que con ella se desarrolla 
especialmente el arte, considerado 6ste como el poder transformador 
QUe perfecciona y exalta la representación. 

El sentido poético -prosigue Vasconcelos-. el Que Comte llamo 
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teolOglco. presta sus servlcos utlllslmo~ hl desonvolvlmlonto de la 
clvltlzaclón en to más positivo y funde.mental de su deserrol Jo. 
Vasconce1os se muestra escéptico a aceptar Que lo auo 90 Jl~mó 
periodo metafl$lco sea considerado como un pro~rcso írente 3f 
poético. Aclara QUe na ~e trata de otrb cos~ que de la utillz~c!On 
de un método diferente: este método expllcn el universo por medio 
de Ideas abstrnctas, reduciendo a unidad las Que eran fucrz~~ en 
confflcto. poro sin lograr abe.rcar todos 10:::; fonórnenog, ni e:o'p¡ lcar 
las contradlcctones de sus propios resultados. 

Por lo QUe se refiere al llamado periodo po3ltlvo, 5on Jo~ 
sentimientos los Que dan la única regla tnv8rl~ble de verdad. Por 
ello. fa observación de los hechos cz conslctentda como la anotación 
de svs relaotones constantes. Esto método no resuefvc, por 
supuesto. todos los problemas que se le planteen al hombre, quien, 
si ~ulere resolver sus problemas. tendrA ave utl !Izar diversos 
métodos, sin Que e$to signifique un retroceso o un proce$O. Pero 
estos m6todos y otros muchos Instrumentos, son los que eJ 
positivismo ha cerrado pOr ser contrarios al método po~ltlvo. 
Vasconcelos cesara Que no ser4 posible conocer otros trozos de la 
real tdad con el método tan 1 Imitado que Impone el posltivfsmo. 

Vasconcefos senató t.:unblén que no todo fue negAtlvo en la tarea aue 
emprendJO Barreda. Implanto entre ta~ oener8clones de su ~poca los 
fundamentos de un sistema de pensar distinto del oue habla 
prevaleoldo en los slglos de la dominación espaMola y del 
catollclsmo. Gracias al positivista mexicano, pudo México 
retaclonarse con et pensamiento lfbre de Europa, no sólo para 
aslmltar su cultura. nJno para proporclon~r una educación tal Que 
sobre el la se desarrollasen les virtudes especulativas y morales. 

Barreda hizo aflorar ldeAs fundamentales en lo aue se refiere a la 
moral, entre fas que se encuentra la sofldarldad1 esa virtud 
emanada del Instinto de soclabltldad, la cua1 permite la vida 
colectiva en Que la clvl 11zac1on se De~arrol la. Otra es el 
altruismo. que es la lncllnncfOn social que obra en benc,fclo de 
Jos d~nAs. La tnmortalldad constituye una tercera lde4 fundamental 
que obl lga a la gratitud· Y al recuerdo. 

Estas ensenanzas no sólo capacitaron a ta clvlt 1zacl6n mexicana 
para tas conquistas prActlcas del orden económico e tndustrhtl, 
sino tambl6n en el ord~n mental: nos leoaron una dJsclpllna 
Insustituible para orientar las esperanzas sobre el destino y el 
progreso de los acontecfmlentos. A~J pues, orden mentAI y 
dlsclpllnas de osplrltu. fueron las aportacione~ posJtlvas de 
Barreda a ta cultura mexicana. 

Para la generación del Ateneo, contlnOa Vasconcelos, el posltlvi~mo 
habla dejado de ser una fllosofla constructiva y se habla 
convertfdo en un Instrumento puesto Al servicio de otros Ideales 
distintos de los que el sostenla. Por ello, vleno a ser lo que la 
meto,lslco habla sido para él, un Instrumento destructivo, cuya 



misión ~rA preparar el advenimiento de un nuevo orden culturn1. CJ 
positivismo habta abierto nuevos caminos a la cultura, pero negao~ 
los nuevos lde~les que se porfllaban. 

El positivismo, al preocuparse ún,comente por to material, hao!~ 
desculd::t.do lo esolrftuat. Todo se persegula oor su utl l ldad, ol 
ónlco sentido que tenla el mundo era el de su utll ldad. Sin 
cmonrgo, no todos los actos muestran ese carócter final 1sta, no 
todos son actos con Interés . Existen actos desinteresados sin 
fln~I ldod. Y esto, seMala Vasconcelos , os obra del esplrltu. El 
positivismo habla renllzado la obra material, pero faltaba la oora 
dol osplrltu. E~a ern la taren de los Jovenes de la nuev~ 
goneraclón. 

Por este motivo, la nueva generaefón buscó 3US Ideales fuera del 
mundo positivista. Encontraron on Schopenhauer a un al lado. ~El 

mundo es mi voluntad y mi ropresentaclón•(6). En oste enunciado, 
dice VascOncelos, encontramos ol porqué de toda la edad moderne. 
As1. surglan a fa vista de los atenelstas otros cemlnos para 1 legar 
a 1a cosa en si. Al fin surgla un ouehacer. no todo estaba 
conquistado. Estos c~mlnos podlan ~er fa rcllglón, la literatura, 
el arte y la vldn. Volvla entonces a surgir ta preocupacló~ 
metaflsica: alcanzar otros mundos. el sentimiento. 

Consciente de ese compromiso. Vasconcelos e$tUdla a los nuevo~ 

filósofos. Ca Bergson .aprendió que la materia t:';S... "un 
movimiento de descenso. de catda•(e); y Que en cambio, la vida es 
una reacción, un movimiento contrario al descenso, un Impulso Que 
tiende a desprenderse del dominio de las leyes materiales. Es así 
como existe algo aue a diferencia de la materia, Que va en 
descenso, puede ascender: este algo es la vtda. Asl, a la 
fltosofla material lsta del positivismo, dice Vasconcetos, se opone 
una fllosoffa de la vida. Ambas son movimientos, pero la materia 
es un movimiento oue va a su destrucción. mtentras Que la vida es 
un movimiento que va en ascenso, sin lfmltes. 

Vasconcelos hace uso frecuente de analogleis peira dar a entender su 
pensamiento. Olee que a lo perm~nente del positivismo se opondrá 
el cambio. y en c3te e&mblo, algo va y elgo viene, algo desciende y 
algo asciende. Este nlgo pueden ser los grupos soclales, lo que 
Implica el desplazamiento de un grupo social por otro. 
Vasconcelos. consciente o Inconscientemente, ofrecfa una teorl~ que 
Justificaba el cambJo polltlco o soclal anhelado por los mexicanos 
de la época. 

la fllosofla de Vn3Concelos también habla sobre In libertad. 
Recordemos que los positivistas mexicanos se hablan opuesto al 
concepto de libertad como lo Interpretaban los liberales. Para 
éstos, In libertad oquJvalla a una especie de dejar hacer: el 
!!mico J Imite era. fa l lbert~d de los dem6s. A esta Idea, los 
posltlVl8tas opusieron otra: la libertad se encuentra 1 Imitada por 
el orden, es mAs, es ta expresión de un determinado orden. 
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La libertad era entendida como 1 lbrc desarrollo de las leyes 
flslcfts o 1oclalos. Algo era libre en cuanto segula libremente, es 
decir sin obstAculos, las leyes que le eran propla9. Recordemos 
Que Barreda anotó en alguno de su~ escritas, Que un cuerpo cae 
libremente en cuanto nada se Interpone en su calda, cumpllcndo a~1 
con la 1ey Que te era propia, la do la cuida de lo!l cuerpos(7). 

A la anterior Idea de libertad se opone Vasconcclos. CltJnd() a 
Bergson, afirma 5ln vactlacloncs que In libertad tiene su 
fundamento en el esplr\tu. Sin embargo, la metafls\ca no puede 
conformarse con este concepto de trnnslclón; es preciso QUO esn 
1 lbertad se ejercite, revele su tendencia. La libertad del 
esplrltU no puede ser la l lbertad de ta materia. La l lbert,._, rlel 
esplrltu es llbre, precisamente de las leyes de la materti. i:- ... -''°' 
1 lbertad desinteresada. Libertad quiere decir capacldc_ uc crear 
l 1 bremente. esto es, des 1 nteresadamente, s 1 n f 1na1 1 dad. Es os 1 
como al egolsmo calculador del positivismo, se opone la moral 
desinteresada, concluye Vasconcclos. 

5.2.2 La Influencia de Vasconcelos 

Se dice QUe la fllosofla de Vasconcelos parte de uno posición 
anti lntelactuallsta. Aunque rechazo al pragmatismo como teorla del 
conocimiento reconoclO el valor de la ciencia y consideró a ésta 
como un estadio previo a la especulaclon fllosóflca. Para este 
filosofo mexicano, la emoclOn es el dato primario de toda 
existencia y pensar una cosa es Incorporarla al conocimiento mismo. 
Vasconcelos pensO Que cada raza QUC se levnnta debe construir su 
propia fl losofla. Los mexicanos -solla decir- hemos sido educados 
baJo la Influencia huml 1 lante de un fllosofla oue e~alta los fines 
de nuestros enemigos y anula tos nuestros. Por el lo, propugno 
también por lograr una plena autonomla Intelectual de las Ideas y 
exalto la necesidad de hacer vida propia y ciencia propia. 

Todos estos conceptos reafirmaron en Vasconcelos su declslOn para 
trabajar en favor de la educaclon mexicana, esta accton no le 
Impidió ser también un hombre Interesado en la poi ttlca. Fue 
Vasconcetos Quien llevo la RevoluclOn del campo polltlco al terreno 
de la ensenanza. El destino me enviaba, dice, n la magna tarea de 
educar a un pueblo. 

Vasconcelos fue rector de la Universidad Huelen:.! y durante su 
breve periodo adopto el lema: •Por mi Raza Hablar~ el Esplrltuu. 
La vlnculacl6n de la Universidad con ta Revolución, te permitió 
finalmente a ésta efectuar una apertura educativa en consonancia 
con tas realidades del pa1s. 

Posteriormente, Vasconcelos croo y ocupo lo secretarla de EducaclOn 
P\lbl lea y t"EH1I 110 una profunda reestructuración de la ensenanza. 
su actividad personal y 13 ropercuslOn de dos de sus libros -•La 
Raza Cósmica" e •tndolog1a•- le proporcionaron un enorme prestigia 
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como Intelectual representatlvo de la Revoluclón Mexicana, mismo 
Que utlll26 para enfrentarse po1 ftlcamente en 1929 a Plutarco El las 
Calles {1877-1945) 

La obra de Vasconcclos en suma tendió a despertar la conciencia de 
una cultura nacional asentada sobre la raza, el Idioma y le 
tradición. Su pensamiento, ab\erto un tanto a la ciencia, ofreció 
una slntcsls de las corrientes f I losOFlcas en pugna, exaltando por 
~lempre los mAs altos valores del esptrftu. 

5.3 La Nueva Generación, la Ciencia y In Educación 

En el campo de ta ciencia, el Ateneo de la Juventud Introdujo la 
tnfluencJa antipositivista de su pensamiento. oe Justo Sierra 
aprendieron a pasar del e~ceptlclsmo de la ciencia positiva al 
terreno de la cultura e Impulsaron ampl lamente tos conccotos cJel 
vleJo educador en retaclOn con la ciencia. 

Sierra siempre repitió en sus discursos Que •in ciencia esta muy 
lcJos de ser lo Indiscutible. pues sus mismos principios so11 
materia constante de debate, y aun suponléndoJa fija y perfecta. 
el la no es otra cosa Que la dlsclpl lno y el conocimiento de 10 
relatlvo y nada dice, nl pretende decir, ~obre los objetos en si 
mismos. Los sistemas y las hipótesis clentlflcas, como la~ 

fl los6Flcns -declara- son org~nlsmos vivos que. como todo lo que 
vive, cambian y necesitan la refacción perenne de la mucrte~(S). 

El pensamiento de los atenelstas Impulso una orientación humanista 
en la educac!6n mexicana, en donde la preocupaclOn por fo mexicano 
y lo hispanoamericano constltula una caracterlstlca del grupo. La 
clencla mientras tanto se sumió en una profunda Incertidumbre. Las 
criticas a la ensenanza clentlfJca encontraban terreno fértl l. Se 
le acusaba de no ser congruente con la fllosofla Que la sustentaba, 
pues ~ pesar de tener una clara lnf luencfa spenccrlana, mostraba 
miedo ante la evoiucl6n. E~te tipo de educación se Justlcaba 
diciendo QU! la escuela no se proponla como objetivo rirlnclpal, 
preparar profeslonlstas, 'Sino hombres educados, Ctl les a la 
sociedad. 

La Generación del Centenario encontró en la educación clentJflca el 
motivo de su enojo al senalar que en ésa habla mucho de odio a la 
autoridad de las letras, adem4s de Que no ensenaba ni una palabra 
que pudiera Ilustrar al mestizo y al Indio sobre cOmo mejorar sus 
primitivas lnaustrlas, ni ofrecla una nocton del conocimiento que 
pudiese ser aprovechable para Jos cultivos, ni un razonamtento que 
fo ejercitase a pensar con claridad y conclslOn. 

La educación enclclopédlca que conocieron los atenelstas poco a 
poco degenero en su contenido tiastn quedar reducida al conocimiento 
de conceptos senclJlos. Sin embargo. tenemos Que reconocer Que 
este plan educativo pudo sostenerse, por ejemplo en Mlchoacan, 
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hasta 1914. Entre la poblaclOn, el positivismo habla hecho 
concebir u"a concepción toscamente cl8ntlflca del mundo. 

El Ateneo encontró en sus anos de glorld a uo oosltlvl~mo omnlmodv. 
a ta vez aue deprimente. El spcncerlanlsmo lmoortado por Ezequiel 
A. ChAvex (1868-1945) era ta doctrina a1t1ma de las conclu~lonc~ 
de la ciencia. La doctrina del nóumeno, lnaseQulble par~ la 
mayor la antlfl losóflca, se popular Izaba en la formn di! un 
agnosttclsmo primitivo; la ~volución comprobada por Darwln, ~~umla 
fórmulas tercas en Jas páginas Innumerables de tos trAtados de 
Spencer; el utllttarlsmo tradlclonat de los brlt6nlcos. dlslmul~do 
con formas de ley blalOglca y moral, lnvadla hasta la cátedra do 
Derecho Romano. con sus nociones naturalistas enumerAtlYas del 
concep'o de Ju~tlcta# 

El estudio que real Izó la nueva generaclón de los fl lósofos de la 
época les permitió conocer profundcmcnte a Kant ( 1724-19041. Asl, 
medlt~ron "el problema del conocimiento. dentro del cual. la 
ciencia o lo que es lo mismo. la pcrccpc!OM, es uno de cu~ 
factores•(9). Oe las teorlas ~dnt!~nas, los atenetstas slnttcron 
un efecto Indudable: la 1 lberaclón perenne de todo empirismo. 

La Inconformidad con el positivismo hizo enfrentar at grupo con 
varios conceptos que queremos destacar. "En contra del darwlnlsmo 
social, opusieron el libre albedrlo y el sentimiento de sol ldarldad 
humana Que debe presidir ta conducta lndlVldual y colectiva; al 
fetichismo de la ciencia. la búsoueda concerniente a las primeras 
causas de la vida y del mundo; A ta actitud de circunscribir la 
lnvesttgacl6n a los hechos oosltlvos, la necesidad de volver a las 
fuentes puras de fa fllosoffa y de las humanldade9•{10}# 

Va5concetos es qulzA quién mas supo enfrentarse en el terreno de la 
ciencia al positivismo. Sol In decir QUe esta doctrina habla sido 
puesta en crisis en el momento mismo en que el mundo material. su 
sostén mAs firme y seguro, se presentaba como lo mas Inconsistente. 
El concepto cosmolOglco del unlverso -acotaba Vasconcelos- ha 
sufrlc:to desde los tiempos de Gablno Barreda profundas 
moúlf lcaclones. Recordemos que el principio de conservación de las 
masas de Lavolsl~r. y el de conservación de ta energla Justificaban 
cierta creencia en Ja lnmutabll id~d de tas leyes naturafes. Pero, 
Ja nueva cfencta ha venido a mostrar el error en c:;ue se estaba. 

La Ley de c.arnot -continúa Vcsconcelos- "sostlene que un mQIJi 1 que 
recorre una trayectoria puede con el mismo gasto de energla h~cer 
la trayectoria Inversa; pero esta rey no es V411da para todas las 
cosas. Cernot observo Que hay cosas en que esta reverslbll ldAd no 
rige. Por su fado, Clau9slus (1822-1888) hA dicho Que la entropla 
def universo va stc:nore ~n ~umento, por lo que la energla no vuelve 
a Jns formas en au~ puede ser utlll%ada como potencia motrtz. sino 
que contrarJeunente a lo Que exprese la fórmula spencerlana del 
tráns 1 to de lo homogéneo a lo heterogéneo. lo heterogéneo 
Incesantemente se· empobrece en beneficio de lo homogbneo•c11). 
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Asl que nada definitivo podemos esperar de la materl& -prº~!~~e 
vascancolo~-. "I la es. al contrario, del tipo de 10 pere~een ci 
Por eso, los que sonaron la Pefpetua renov;:i.clón de los f11vndoomc.:

1
,
0

.,. 
unlvorso y 105 Qud creyeron en el retorno eterno d~ 105 fen sin~ 
se han equivocado, porauc nada vuelvo a su Primitivo 05 t~do~rdu u~ 
que on cada momento, lo mé.s lmportanto de la enorgta 56 pi 
silencio, en In quietud Inerte. 

I" nueva generación i•s Id s1tlVl 5mo. Asl combate ... ean del po f1rn1e quL.,, 
Argumenta con la ciencia que la materia os lo menos iosoft~ 
existe. A la fllosofla de lo Inmutable se le opone untl fl~rito S.e 
cte 10 dinamice: todo cambia, Inclusive la materia. En curma ei 
afirma la mutabl l ldad de la materia y su destrucclon, 5e aflnente. 
cambio y la destrucclOn de un orden social que Parecia perrn3 

Este era el pensamiento de los atenclstas, el cual, al trlü~b~e ~~ 
la Revoluclón Me~lcana, tuvo la oportunidad de 101 1u1r 5 no se 
vida acaOemlca y unlversltarta del Dais. Empero, el Ateneo !clones 
planteó tnmedlat&mente la poslbl 1 ldad da buscar 1 ~s Pº 5ces ~n 
directrices de la educación Y ~ólo habla Pensado hasta ento~ementai 
la renovaclOn de las Ideas. Qulz~ la única conQulst~ fun ue dio 
en la vida universitaria de entonces, fue el cstirnü'º 0 
Antonio Caso a la 1 lbertad ftlosóflca. 

Al terminar el porflrl~to, los prlnclpales Personajes pollt~~~Syd:tli 
antiguo pensamiento oficial se retiraron do la un1versltlco de 
Influencia se fue desvaneciendo. Este primer triunfo poli ll1lPlllso 
la RevoluclOn no significó, tal cerno se esperaba, un ~a~ore esta 
a la actividad unlvers1tarla. La razon prlnclpttl dente del 
desatención se debla a que la Universidad no gozaba rn1n1rnnm

05 
Para 

favor polltlco. y ademas carecla de los medios necesorl 
0 

tod 
organizar los estudios de ciencias y de humanidades. pese de 1 ~~ el Ateneo desde 1913 ya proPorcJonaba a la moYorla terés se 
profesores de la Escuela Nacional de Altos Estudios. su 1 ~¡stas 
centraba prlmordlalmente en formar profesores esPeciO 
colaborar en la necesaria renovaclon de la CUitura nacional· 

La nueva generación rompió los obstAculos lmpuestose ~~~mer~~ 
positivismo. Supo sobreponerse al desdén Poi ltlco de 'º7n conocer 
anos de la RevoluclOn, en que Incluso algunos diputados 9 era como 
1a escuela declAn que hablar de Altos Estudios en ~e~tc~amblén a 
vestir de frac a un pueblo de9calzo. Se sobrepusieron palabra 
los fanáticos del positivismo QUe se Irritaban con 1~ sol~ otor ar 
universidad y clamaban contra una lnstltuct6n dostin~da 3 g 
doctorados. porque declan crearla una casta de mandarines· 

El Ateneo entro con su Pensamiento a la Universidad ~ 5 ~~r ~~= 
notables c&tedras exhortaban n no dejarse seducir 0unc: 5~ Acabaron 
que pretendlen edificar la moral sobre bases clentiflC corrientes 
asl con el predomtnlo del positivismo. M&s tarde nuev~:rgo, esta 
darlan un nuevo enfoque al Positivismo. Sin em 

10 
muerte de 

doctrina, como dogma Oflclal, acabo en 1912 con 
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Porfirio parra, altlmo heredero de ta tradición comttottt. De aqut 
en acielente. la nueva generación tuvo ol espacio necesario aara 
Impulsar sus conceptos de 1 lbcrtad 111m1tado y creadora aJenos c. 
todo limite utilitario y finalista. lo cual les peni,itló !l:embrar 
los cimientos de la cultura mexicana del olglo XX. 

5.4 LA Escuela Nactonal de Altos Estudio~ 

Et 16 de septiembre de 1910 se lnauaura In Escuela. Nnclonal da 
Altos Estudios. su organización comprcndfa tres secciones: la 
primera de Humanidades; la segunda de Ciencias ExActas, Flslcc.s Y 
Natur~les que abnrcaba la matemática en sus formas superiores Y las 
ciencias flslcas, qulmlcas y UlológJcn~; y la tercera la de 
Ciencias Sociales, Polltlcas y Jurldlcas. 

Ho otJstante aue dicha escuela fue establecldn parlS brindar una 
preparac)On academ1ca parn maestros universitarios y abrir el campo 
d~ I~ Investigación clenttflca, la misma tuvo que concretarne a 
ofrecer cursos aislados con fines casi exclusivamente culturales o 
encaminados a ~a preparación de profesores de ensennnza media. 
Esta escuela sólo acertó a vivir gracias al desprendimiento 
económico de sus profesores. Al curso de Caso, lo siguieron los de 
matt:mt4tlcas que estuvieron a cargo de los Jngenleros Sotera Prieto, 
Juan Mancilla y Rlo. Luls Espino y Danlel Castaneda. Sin embargo, 
éstos no estaban orientados por un ptan de estudios QUc les diera 
unidad. Posteriormente. los cursos de flslca se dieron en t912 y 
1914, uno de el los teórico a cargo de Vnlentln Garua y cf otro 
practico, por Joaquln Gal lo, los cuales sólo cumplleron en parte 
con la misión de abrir camino a la /nvestlgaclon clentlflcn y 
formar hombres aptos para la ensen4nza de estas ele\adas 
dlsctpl Jnas. 

Ourante 1910 y 1920 la c1encla y la lnvosttgacfón clantlflc~ 
cargaron con una satanlzaclOn que las ob1lg6 a ~ermanecer al margen 
de los planes of lcJales. AOn estaban frescos los conceptos que 
arJrm~ban aue el positivismo habla producida un vaclo en et 
esptrltu mexicano que lá clcncfa no habla podido 1 lenar, Con et to, 
ta clencle fue Invalidada y su ensenanza puco ~t~ndlda. Los 
escasos cursos sobre ciencias se Impartieron en la Escueta de Altos 
Estudios y en algunos otros centros educativa~. Los primeros 
maestros, que habte.n s1e10 formados en el seno del positivismo, 
aprovechaban cuctqulej apoyo para logrnr mocildas concretas que 
favorecieran el desarrollo ae la fltllca y las matemáticas, 
orlnclpalmente. La motivación de estos pJoneros fue la clencln en 
s 1 y 1 a superac t6n p~r~;onzs J. 

La Escuela de Altos Estudios, que funcionó coma centro educativo de 
1910 a 1925, vio copadas sus Intenciones de Impulsar mayormente a 
la ciencia al tomar pose310n como segundo director Antonio Ca~o, 
que dio preferencia a la fllosoflli y a IBs letras. Durante esos 
anos, Ja actividad de 'ª escuela fue sumamente azarosa, debido a 
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que la Revotuclón desintegró la Institución creada por Justo sterra 
y suprimió la secretarla de lnstrucclOn PObllca. Quedando los 
organt5mos un1ver3ftarlos divididos. unos ligados al Ocpartdmento 
Unlver31tnrlo de Bel las Artes y otros dependientes dlrcctamento dul 
Ayuntamiento de la Capital. A ralz de lo anterior. la ensenanza de 
la flslca y lns matcmAtlcau, asl como su dlfuaton se vio 
interrumpid~. originando oste hecho ouc In ciencia moderno. que 
para entonces real Izaba progresos Impresionantes en EuroPa y 
Estado~ Unidos, tuviera poca rcpercualOn en México. 

Los anos en oue la Universidad concebida por Sierra estuvo abierta, 
se caracterizó por repetir lo modelos do Par Is y Madrid. Ese 
modelo modernlzo.ntc se alejaba de las real ldades del pals, con un 
mundo social mestizo e lndlgena en el cual ae habln.ba.n 62 ldlom11::; 'i 
dialectos. La Universidad era entonces para una el lte en la 
Capital. dado el central Is.roo burocrAtlco del pal s. 

En el plano polltlco Queremos con=lgn~r Que la Rovoluclón de 1910 
aglutino a una serle de grupos, clases e ldeologlas que lucharon 
con la esperanza de acabar con ta dictadura. la explotación y la 
desorganización que sufrla el pals. Es por ello. Que la Revolución 
se concibe como un movimiento democratice, burgués. naclonallsta, 
anti Imperial lsta, campesino y de clase media. El predominio 
posterior de ciertas corrientes hizo posible que la lucha armada se 
detuviera al hacerse la Constitución do 1917, en la cual se plasman 
algunos de los Ideales mAs radicales: a través del articulo 
tercero se hubla de la educación lalca, del artlculo 27 se 
reglamenta la tierra para los campesinos. y del 127 se expresan lc.,s 
derechos del movimiento obrero mexicano. A partir de ese momento, 
la ldeologla dominante se vuelve menos radical. pero de cualquier 

modo transformarla al pals. 

5.5 Apertura del Sistema Educativo 

Con estos antecedentes, y una vez terminado el ccnfllcto armado, In 
Universidad cobra nueva vida. Ce 1920 a 1924 gobierna Alvaro 
Obregón (1eao-t928). Quien ha paclílcóldo ::1 pals y empieza a 
organlzarlo repartiendo la tierra. A la vez promueve una nueva 
educación y nombra secret~rlo de eso mlnl~torlo a José Vasconcelos. 
Este dice que la educación debe desarrollar el esplrltu del hombre 
para ser 1 lbre. En su oportunidad, muestra la temperancln de las 
humanidades y se manifiesta contra la Justificación del poder por 
medio del clentlf lclsmo. Las diferencias que tuvo con Cal les y con 
Obregón hicieron que renunciara a su puesto, no sin antes haber 
logrndo lntcre~er a la opinión póbllca en la tarea de la educación 
popular y sentar el precedente de que el Estado debe fomentar la 
educación destlnAndole una parte considerable de los recursos 
flscales. Esto y la necesidad do crear una cultura propia 
estlmularlo.n posteriormente el dosarrol lo de la actividad 
clentlflca. 
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De 1924 a 1928 gobierna Plutarco Et las Cal tes, qulon trata d8 hncer 
un gobierno de lnfaestruetura y desarrollo económico, ooro se vo 
envuelto en fo quo so llemo la guerra crl~tora, quo ora fm protesta 
conservadora en contra del estado t&tco. Aun n~I el 2) de 
septiembre de 1924, por decreto presldenclbl, la EscuelB de Aftos 
Estudlos se transforma en Facutt.ac:s 00: FI tosofJ.a 'I letras, 
conttnuando ~u trayectoria huma"lsttc~ y acJondo de Indo los 
estudios ctentlf lcos, excepto en blotogla. 

Algunos cursos y conferencias sobre ciencias fueron dictados por 
esa época. Mzrnuel Pérez Amador ofreció seis conferencie!{ sobre 
radioactividad. Alvaro Espino su$tehtO tres pláticas 3obre ~1os 
Conceptos Moderno$. en cuanto a los Atamos y Ja Constltu~lón 
Atómica de la Materia•. Alfonso Cornejo p~esento on curso de 
flslcoqulmlca, Gal lo sobre astron(.)(Tlltt ralatlva a Mó)(ICQ y Oantel 
Castaneda habló sobre la historia de 1a~ ciencias exactas. 

En 1928, un ano antes de que In Unlversldaa alcanzara su ~utQnomlA, 
surgió la Idea de establecer en ta ~acuitad de Fllosofla y Letrcs, 
carreras regulares para la formación de maestros e fnve$tlgadores 
de la ciencia. Para tal objeto_ s~ crearon los planes de trcbaJo 
correspondiente$. Al ano slgulente. al fortalecerse la corrl~nte 
promotora de fa cultura clentlflca. la reorganización unlver$lt~rlA 
creó, dentro de fa Facultad, la sección de Cl~nclas* que ofreclft el 
atractivo académJco de conceder gra4os d~ maestro y doetor en 
ciencias e~actas, f lstcas y blolOglC4s. conforme a nuevos 
programas. Sin embargo, muy pronto los planes de estudio dieron In 
Impresión de no estar balanceadosl y hasta fines de 1933 Ontcam$nte 
se hablan lmpartfdo cursos de f lslca por Alfredo Bano$ y Setero 
Prieto, y ·matemAtlcas por Alfonso NApotes GAndara y Martano 
HernAndttz. 

Esta dlflcll aJtuactón no hace mA$ que resis.ltt&r la activa promoción 
que realizó Sotera Prieto de Jos estwdlos superiores de flslca y 
matetnAtlcas. El maestro Prieto supo lnsptr~r a muchos 
universitarios para que se dedlearAn ~ 1~s ciencias exaeta~Y con 
su extraordinaria vocaclOn maglsterlAt encendió en sus a1omnnos un 
fuerte Interés por lo lnvestlg8cl6n y I~ cultura clentfflca. 
Afortunadamente encontró eco y algunos de ellos continuaron su 
tarea Impulsando el sabor c1entttlco. Manuel Sandoval Valturta 
(1899-1977), Nabor Carrillo {11l12-19e7), Alberto 13aro¡n::; (n. 
1913), Carlas Graeff (1911-1983} y otros se convirtieron con el 
tiempo en activos Impulsores do lft$ nuevas gcnernclenes. 

5.6 La Autonornla Universitaria 

Hagamos una pau5n y ~ltutmonos en 1929~ ano de le nutonomla 
unlversltarfa. Ln cxfgancla de autonornla podida, como 
requerimiento pObttco en COrdoba, Argentina, en 1910, $e dio como 
exigencia profunda en otras partes de Azn6rloa. En México tuvo su 
corr~spondeneta en ros congresos cstuarnntlles celebrados a lo 
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largo de vario$ a~os. 

A'sl. durante el rectorad<'.:? de Vtt.$conc:e1o$ y con "SU apoyo, se eulebFl!l 
en ttuestro p.als el Prlmer congre$C> \ntorn.aclonAI de Eatudt1'.nt""~'1. 
con el concurso y la ropresentacton de delea~dos pertenecientes n 
v~rloo paises lbcroamérlcanos. Una <:Se &va resoluciones. encarnlnoda 
al gobierno autónomo de las universidades, ped1D prcclsamcnto la 
p~rttclpnclón estudlantt 1 en el gobierno '1e 6$tas y la 1 inrt: 
docencia. Con di ferenc:la cte: pocos ona:J liit:i: c.:,lebrAron conor-f.:~-o~:. 
C$tudlantlloa que tuvtoron lugar un c1 Distrito Fodor•t. ruebt~. 
Ciudad Victoria, oaxaca y Cut lacAn. y el .af6n nutQnOmlstQ campt'Jó en 
vartos da et tos de un modo o de otro. 

En tates ctreunstcnolA$ y en un el tma cie gran not Jdar ldad, se ftirmó 
lo CoNfederaclOn Nacional de E•tUdlAntes de Méxtco. Y~ b~Jo to5 
auspicios de e$tA Confederaci~n. $C celebró ol VI Con~rcso 
Estudlbntt 1 en M6rldA. en ett~ro de 1929. Los congresJst~s 
demAndnron Ja Independencia de le Unlverstdaa NaclonaJ do Mé~lco 
respecto del EGtado. de modo que el gobierno de osA se Integrara 
por el prof~sorado y los alumnos. 

Poco después, una medida tom~dA por Narcl~o BA$~ol~ (1887-1959}, 
director de la Escuela de oerecho, con et ~poyo de lfi$ autQrld~Oe$ 
untversltarlas, provocó una inmediata rosp1Jesta. de 1ou estoo1ante$. 
Se pretcndla sustltulr los cxAmenes f lnales de enraeter anu~I p~r 
reconocimiento~ semestrAlcs escritas. Los estudl~ntes se slhttcrcn 
ofendidos porque tni medida ha~la aldo dispuesta sin habcrt~~ 
consu1t.ado. 

~lovleron las prote$tas, y corno rc$Wlt~do de la situación oue s0 
volvla candente, se efectuc un~ primero reunión opo$ltora por parte 
de lo~ alumnos de derecho en mzi,yo do l929. como expreslCn da 
prote$ta se declaró la huelga que eundló entre otro~ planteles 
unlv~rsltarlos. Loa cstud1ant6s pldl~ron ta renuncla de tae 
autoridades eaucAtlvas por considerar aue el esunto no ere 
meramente técnico, sino un punto que contradec1o la esencia de ta 
un1ver9ldac moderna y 1 lbre. LQ lucha pro3lguló, se muttloltcaron 
los mi ti ri.;~, \as man 1 fes tac Iones páb 1 1 cas de i nconform l dad y 
también la repre$10n de la potlcla. 

El ~3 de mayo~ el prestdente de ¡~ CQnfcderActón, AleJanaro Oón'tez 
Arlas, dirigió un escrito al doetor Jc~O MAnuet Pulg, Jefe del 
Oeparto.mehto del Distrito federal e hizo In pet1~!6n formAI de la 
autonomla para la mAxlmA casa de estudios. En el c~crttc se 
demand~ba ta entrega d~1 edlf lclo de la UnJversldad ~ se relatfib~n 
las Intenciones de lo$ estuctlantes y se senataba que en apoyo a ta 
nutonomla. 109 e$tUdtbntes deberlan tener Ingerencia en los 
organl$ltlOS de la Untvcr~Jdad. pue~ ello era determJnante en la vida 

e3eoti:ir. 

El gobierno, dice el escrito. • ... ha declaraco que nuestro 
movimiento tiene un carActer potftlcoi rechA~amo$ esa Imputación y 
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pedimos que se nos permita organizar In vida unlversttarl~ con 
auJeclón a sus propias normas. La autodotermln~clón un1vorsltarla 
no es un Ideal an6.rqulco, la oroani:.:.fH.~lón y le dl5clol lna de 
nuestro movimiento es ejemplar y mnpnlflca ... "(12) 

Haciéndose eco de la dem~nda estudlnntl 1, el doctor Pu1g pr~scntll. 

un memorAndum al Presidente Emilio Portes Gil (\0':31-1S7tl), con 
fecha 26 de mayo de 1929; en e1 expre~•• f?nlrü otro!l concepto~ lo 
siguiente: puede obterter::.e de¡ rnovlmlento huclgulst!I un 
verdadero triunfo revoluclonarlo ~poyado en elevada tesis 
fllosóflca escotar y que aumentará. en el Interior y exterior dul 
pals el prestigio del senor Presidente, dejando a su Administración 
el mérito definitivo de una reforma trascendental en la 
organizaclOn unlversltarla. Me ref lero la rosoluclón del 
confl lcto actual contestando a la demanda de los estudiantes, 
cualesquiera que fuesen, o antlclpAndose a dlch~s demandas, con In 
concesión de una absoluta autonomla técnica, administrativa y 
económica, a la Unlverstdad Naclonal ... u(l3) 

El 11 de Jul lo de 1929, el Presidente Portes GI 1 
prensa: • ... La RevoluclOn ha puesto en manos de la 
un precioso legado, la autonomla de la Universidad; 
casa de estudios. se le dara al obrero ... "(14) 

declaró a la 
Intelectual \dad 
si fracasa la 

El ano de 1929 fue tamblCn un ano de problemas electorales. La 
oposlclOn, encabezada por Va9concelos, que según algunos estuvo 
lntlmamente ligado al conft lcto estudiantil, fue derrotada. A 
partir de este momento, la historia de la educación mexicana y In 
ciencia serAn otras. Aunque para observar su desarrollo h~bra oue 
esperar algunos anos. 

5.7 La lnstltuctonal lzaclOn de la Ciencia 

En los anos treinta se presenta un auge con el surgimiento de 
nuevas tnstltuclones clentlftcas. En la Universidad, la antigua 
aspiración positivista de disponer de Información sobre el 
desarrollo de ta ciencia, se transforma en la preocupacton por 
formar hombres de ciencia mexicanos. 

El marco soclopolltlco y económico de esos anos presenlaba. gr~f'd~s 

llmltaclones para un desarrollo Industria! que promoviera~\ avance 
tecnológico y mas dlflcllmente ta Infraestructura clentlflca. El 
pals era predotnlnantemonte agropecuario y rural. La Industria 
fundamental era la extractlva (petróleo y mlnerla), dedicada a la 
e~portaclOn y controlada por capital extranjero y desvlnculnda del 
resto dol aparato productivo nacional. La perspectiva de los 
Investigadores era el ciclo 1nvestlgacl6n-ot1senan2a, Que se cumpl la 
con el propOslto de alcnnzar un nlv~I lntcrnaclonal y. de ser 
posible, dcsarrol lar conocimientos de Importancia. 

Durante las primeras décadas del siglo la Universidad tuvo que 
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luchar pnr8 subsistir frente a •as veleidades de Jou gobternos. ~n 
osa fucha. la decidida áctuaotOn do Vasco~elos y Caso. entre 
otros, permitió que se superara la crtsla poi tttc~ de tos sucesivo~ 
cambt~s de dirigentes. hast$ lograr su Independencia adMlnlstratlva 
y ucadCmlco. En tos anos trolnta. durante el gobierno de Pnscu~l 
0rtlz Rublo (1877-1963), se empieza a p~estar especia! apoyo al 
papel de la ciencia en nu relación con la '!loclcdad. El propio 
prc2ldente. erl uno ac s.us Informes de goblerno 1 npuntt'.I e1 d~ber 
~rlmordlnl QU~ In cloncla tlunc hacia el servicio cotectlvo. 

~n septiembre de 1933. se colebra ~I primer Congreso d~ 
Universitarios MóKlcanos, En él. $e ctlscute sobrt<J la neco'!lldatJ (k 
que el estado apoye mba decididamente A ta un1ver~ldad. oora Qu~ 
es.ta b\.1edu contr lbulr a ltJ. soluctón ele los grandes problemas qu~ 
equeJan ~I pals y pueda contar con verdAderos Institutos de 
lnvesttgaclón. Esta llamada do atenclón hQC1o el papel de !~ 
1nve$tlgacfón clentlflcA In prc~enta el entonces rector de la 
Unlverstdad. Roberto Mode11 In, frento al presidente del pals, 
Abelardo Rodrigue> (188~-1967). 

t..a sttuaclon de la Universidad. !>l bien habl.e. mejore.do~ n.ón no 
habla logrado sv tot~I apoyo. En 1933, ~o 10 restringe en cuanto a 
la aportación de subsidio y se le mantiene verd~dcramoote en un 
estado de sitio. Los eausns de ello pueden tocol l:arse en el 
mov1m1ent.o Ideológico que .aufrló In Ctis.ct de Est:udtos en esa ano cor• 
la 1wcha abierta entre ta adopción ctet matertal1$mO histórico como 
método clentlf lco y la postur& de op0$1Cl6n a un sectarismo 
ctentlflco centro de sus aulas. En e$ta lucha. la Unlverstd~d 
res-lentQ el abandono Qel Estndo y el naciente el lma $ocl:al en r.ivor 
de la 1nvc$tlgacJ6n clentlflca se ve d~splazado hacia la educac!~n 
técnica y hbcla tn ln$taur~clón de Uha cducac!On soc1a11stav 

Et periodo prosldencl~I (1934-1940) da LAz~ro CArdenas {18S5-1970), 
se caracterizó por un lnusltAdO lmpu1ao a In ~ctlvldad técnica. tn 
193fl, Cárdenas retomo el pensnmtento de Jos6 vnsconcelos e Inició 
un proceso ae transformación e$tructural del control poi !tlcv, 
mismo que dfspuéa ser In la base del sistema revoluclonorlo de los 
sf guicnte~ treinta anos. El enfa~ls de los po~tutados cardenlst~s 
fue pue,gto en lt't educación con Objeto de lnaustr tal li:a.r al pAts sin 
~ltos costos soclAiC~, Esta sltu~clOn originó un lmput~o a las 
corrtcntc!J tntetectuntcs pr"v~n1i,nte~ de la Revoluclón ':/ un 
estlmulo $Octal e la ~cttvldad ~re3dor~ basada en el naclonallsmo 

El goblerho de c&rdena.$ no se desentendió de los aspe¡,;~oo; retat 1vos: 
a ta 1nvest1gaelon clentlflcu y aun dentro de las funciones d~ la 
educación t~cnlc~ ~o previó la formación de ospcclAI lstas en 
d 1st1 ntts.s r~mas e 1enttf1 ca.s y técn 1 cas 11 amados a Jmpu 1 sar 1 a 
economJa def pals mediante una explo~aclón racional de nuestra 
rlque~a potenc!~I. 

con Cl:\rcSenas. se reviven los tdeates de ta mextcanil:aclón y de lp. 
sccla1 l2acl6n de tn economln. Era la época en que les propuestas 
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polltlcas se velan !Imitadas por l:is crecientes presiones 
econ6mlcaa QUe genoraba el capltalf3mo ciopondlcntc. Es por ello 
que la educación para la producción manlenln el e:iplrltu dt: 
transformar la situación social medl~11te 10 cópnc!dao productJvo. 
Asl. en el cardenlsmo, se prepara una e:.tructur·a t'!~:t..:c.l 1 .. l v'a que !le 
Inicia con la creación. en 1935, del ConnnJc Nacional do I~ 
EducaclOn Superior y de la lnvc!ltlgaclón Clcntlflc~. con ~I 
estableclmlento del Instituto PolJtécntr:c N!!clon.:il ( IPN), en t'i:!:n, 
con el fortaleclmlento de la Unlvor~ldc~ y con el 3urglmlento de 
diversas Instituciones de arranQUt" del movimiento clentlflco 
mexicano. 

5.8 Creación de las carreras de Ff 5ica y M~temat1cas 

En 1932. Antonio Ca~o coml~lona a N4poles Gandara pare organizar 
cursos regulares de f l$1Ca y matemáticas en 14 Facultad de 
FI losofla y Letras de la UNAM. NApoles Gándara enfrenta l'.lún en 
esas fechas la falta de lntercs por la ciencia. la auaencla de 
profesores y el raqultlco presupuesto de Ja Universidad. En ese 
ano, destaca por su trayectoria académica. Ricardo Monges López 
( 1887-1983). quien por su amolla experiencia de trabajo en lu 
Industria y su activa promoción clcntlflca a travón de lü prensa 
capital lna, tuvo clara la Idea de que el progreso del pafs era el 
desarrollo clentlflco y tecnológico. Monges era un antipositivista 
y deseaba, como Vasconcelo9, la lntcgraclOn Oe la ciencia a lu 
cultura. 

El 23 de noviembre de 1933 llega a lo rectorla de la Universidad, 
Manuel GOmez Morln. Con él, la ciencia y la Investigación cobran 
un nuevo Impulso. Sol !cita al Ingeniero Monges Lópaz que se 
encargue de reorganizar los estudios clentlflcos y técnicos dentro 
de la Universidad. Como resultado de esta gestión se crearon en 
1934 las llnmadas Jefaturas de Grupo, deslg113ndo par~ dirigirlas a 
Setero Prieto en la rama de matemAtlcas , a Bíi~ll lso Remo en la áe 
flslca, a l~aac Ochoterena para la blologla, para la de qulmlc~ a 
Frnnc 1 seo L 1se1 , re:¡erváncJose la de 1ngen1cr1 a a 1 prop 1 o Mongcs 
LOpez. 

con la Idea de dar unidad y cont lnllldad a los estudios de las 
ciencias, el rector Oóme~ Morln ~roµlcló otra reorganización 
universitaria dando Vida ~ dos facultade~; la de Ciencias Médicas 
y Blológlcas que reunl~ a le9 escuelas de Medicina, Odontologfa, 
Medicina Veterinario. y ol Oepe.rtamt:nto do Clencl!ls Dialógicas, y la 
de Ciencias Flsfcas y Matemtitlcas, uniendo IBs escuelas de 
lngenlerla y Qulmlca con el Departamento de Ciencias Flslcas y 
Maten14~1cas, que hbblan estado 1 lgados a la Facult~d de F/losufla y 
Letrd!j;, 

En 1934 Monge~l Lóptu ocupó oor :Jegunda vez 1 a pres 1denc1 a de 1 a 
Soc 1 edad e 1ent1f1 ca ''Anton Jo A 1 za te•, que ese ano cump 1 1 a e 1 ncuent~ 
nfio.s de vida. su pr~ocupu.clón Inicia! Fua elevar esa lnstltucl6n a 
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fa categorla de Academia de Ciencias; objetivo que pronto fue 
cumplldo. Con motivo de este aniversario organizó un ciclo de 
conferencias con el tema •La Radiación Cósmica•, en la que expuso 
los resultados de Investigaciones comprobadas en México y que hablü 
logrado acocnpanando al doctor Arthur Compton (1892-1982) del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. Con ol mismo motivo vino a 
Mex1co al matem4tlco O.J. Strulk del mismo Instituto 
estadunldense, quien dictó una serle de conferencias sobre tem4s de 
geometrla moderna, c41culo tensorial y calculo do probabl 1 ldades. 

El e de septiembre de 1935, Monges es designado Jefe del 
Departamento de FJslca de la Facultad de Ciencias Flslca& y 
Matemáticas; esta dependencia no 1 legó a consolidarse debido a otr~ 
reforma universitaria. Sin embargo, desde eae lugar Monges se 
dedicó a gestionar ante las autoridades la creación de la Encuera 
N~clonal de Ciencias Flstcas y Matem4tlcas. Al ano siguiente se 
aprobó la fundación de la escuela. Que Inicio sus actividades el 16 
de febrero de 1937 baJo Ja dirección de 61 mismo. como director de 
Ja escuela, dirige el 10. de diciembre de 1937 un oficio al rector 
Luis Oeorne. en el que le propone la creación del Instituto de 
Investigaciones Flsfcas y Matem4tlcas, de la Escuela Nacional de 
Investigación Clentfflca y de la Academia Nacional de Ciencias. 
Las reflexiones que contenta el documento dieron luaar a que el 
Consejo Universitario aprobara fa creación del Instituto citado. 
Este Inició sus actividades el to. de febrero de 1938 bajo la 
dirección de Alfredo sanos. 

El 19 de octubre de 1936 se presento al rector Gustavo Baz una 
lnlcfatlva para la creación de la Facultad de Ciencias. Este 
documento formulado y firmado por Antonio caso. director de Ja 
Facultad de Fllosoffa y Letras; por Isaac Ochoterena del fnstltuto 
de Btologla: por Alfredo Banas, del Instituto do Ciencias Flslco 
Matem4tlcas, y por Ricardo Monges, de la Escuela Nacional de 
Ciencias Flslcas y MatemAtlcas, fue sometido a la conslderaclOn del 
Consejo Universitario, el cual lo-aprobó el 19 de diciembre. 

El lo. de enero de 1939 Inició sus actividades la facultad de 
Ciencias Y quedó al frente de la lnst'itucl6n, Ricardo Monges L6oez. 
En esa misma fecha el Instituto de Clencl~s Flslco Matem6tlcas 
cambió su nombrti por el de Instituto de FJslca. Posteriormente, 
Monges propuso la fundación del Instituto de Matematlcas y organizó 
el Consejo Con$Uftlvo de la Investigación Clentlf lca. Este ConseJo 
se transformó con el tiempo en el actual Consejo Técnico de ra 
Investigación Clentlflca de la UNAM, e Inicio sus funciones en 1939 
en forma casi slmult4nea con la Facultad. 

Orlglnalmente se planeo la creación de la Facultad de Ciencias y de 
un Instituto de Investigación con Ja Idea de que por cada 
departamento de la Facultad existiera un Instituto. Se p~etendla 

que en Ja Facultad se formaran los profesores y los Investigadores 
y que éstos comenzaran su actividad gracias a que los 
Investigadores de los Institutos serian Jos profesores de la 
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CAPITULO 6 

LA FISICA CONTEMPORANEA EN MEXIC:O 



.5, LA FISICA CONTEMPORANEA EN MEXICO 

La flsfca contemporánea en México se establece en la década de los 
treinta. Esto no significa que no hubiera antes un desarrollo de 
esta ciencia. Las primeras escuelas de ciencias que surgieron en 
el pals lo hicieron como resultado de Intentos de modernización 
cultural mAs QUe como resultado natural de la dlnAmlca 
socloeconomlca: No obstante, con el tiempo se hizo evidente la 
Importancia de.estas escuelas para ciertos propósitos sociales, por 
eJemplo. el abastecimiento de profesores cal lflcados en cl~nclas 
para las diferentes lnstttuclones de educación superior y en menor 
grado para la formación de cuadros clentlflcos. Esta real ldad, aun 
permanece tal y como lo hemos mencionado. aunque es preciso 
reconocer que la ciencia y la flslca en México se han 
diversificado. 

6.1 La Década de los cuarenta 

Durante los gobiernos (1940-1946) de Manuel Avl la camacho 
(1897-1955) y, especialmente, durante el periodo (1946-1952) de 
Mlguel Alemán (1900-1983), la sociedad mexicana se encaminó 
decididamente hacia el modelo capital lsta, proplclan~o la 
consolldaclOn del sector privado, cuyo capltal se distribuyo 
alrededor de la banca, la Industria y el comercio en los centros 
urbanos de mayor Importancia. En estos doce anos. se desarrollaron 
estrategias económicas que procuraron Impulsar la dinámica a la 
manera del modernismo contagioso que vlvlan los europeos, como una 
respuesta restauradora del devastamlento béllco de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Durante er gobierno de AlemAn, Estados Unidos extendió su afan 
proteccionista para acelerar la lndustrlallzaclón del pafs. Al 
tiempo aue nuestro pals dlstrlbula el gasto póbllco para satisfacer 
las demandas móltlples de una clase media que emergla Imitando los 
modelos extranjeros de la clase dominante local. 

A pesar de ros esfuerzos con que las masas populares lucharon 
durante el cardenlsmo para lograr un dosarrol to económico y social 
por la vla de la justicia ~oclal, la desigualdad entre la poblaclón 
marginada y Jos sectores favorecidos por el régimen era cada vez 
mayor. A flnates de ros cuarenta, el Estado se habla convertido en 
un mediador de los compromisos populares, definiendo claramente ou 
función eoncl 1 ladera de ajuste entre el slndlcallsmo y los 
patrones. Estos ólttmos, cxlglan un estado de orden y establ 1 lded 
para sus Inversiones lndustrlales. 

La fiebre de un progreso a cualquier precio, situó a las zonas 
productoras de mayor Importancia en la Repübllca en las reglones 
mas atendidas por los servicios de Infraestructura basrca para la 
lndustrlatlzaclOn. 
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Para a~egurar la dfn6mlca financiera e Industrial. AlemAn fomentv 
la craaclón de •soctedades anOnlmas• para alentar la Inversión 
privada en el pals. Durante uno de sus Informes a la Nación, dio a 
conocer 1 a forma de ascenso de una burgues 1 a enr 1quec1 da a mcrcecl 
del Ultimo confllcto b61 leo mundial. El gobierno se encaruo 
entonces de trazar lu polltlca y la forma do ayuda legal y 
Bdmlnlntratlva; ta burguesla so encargó de absorber los medios de 
producción. Con esto. las clases desposeldas serian relegada5 ~ún 
mas. Después de 1952 esto. poi ltlca no sor la eaenclalmantc 
modificada. 

En el aspecto educativo los anos cuarenta conocieron el continuo Ir 
y venir. de diversas corrientes Ideológicas que pretendlan desde el 
reforz~mlento de las tendencias clerlcales hasta la oxaltaclón de 
las Ideas aoclatlstas, habiéndose manifestado alrededor de 1944 un 
claro Interés neoposltlvlsta. fruto de IA dlflslón de Ideas del 
llamado Circulo do Vlon~. 

Avlla Camacho Inauguro su régimen con .le doctrina de la unidad 
naclonal. Esta y la Industria! lzaclOn fueron las metas del 
sexenio. En concordancia con todos estos planteZlJlllentos se Impulsó 
en las escuela de todo el pals la unidad nacional que, con variados 
matices, sigue caracterizando a la educación mexicana. 

La educación soclal lsta QUe habla Imprimido CArdenas fue sostenida 
en los primeros anos del aexenlo, sin embargo, la rectificación que 
venia Imponiendo el régimen, atemperó ldeolOglcamente los planes de 
estudio unos anos después, al Incorporar de manera mAs activa la 
acción de ta "Iniciativa privada• en la ensenanza. 

Asl pues, el nacional lsmo, la unidad nacional y la cooperación con 
la Iniciativa privada fueron las consignas de lo nueva poi ltlc3 
educntlva Que pretendla dar una nueva orientación al contenido de 
la educación pública. cambiando su flnal ldad de Instrumento 
transformador de la sociedad en herramienta propiciadora de la 
unidad de todos los mexicanos. 

Estas consignas habrlan de fortalecerse posteriormente durante el 
gobierno de Alem4n. En esto. época, dlvcr::cs f=ectores como el fin 
de 1 n. Segunda Guerra Mund 1a1 • e 1 apac 1guam1 en to de 1 a 1 uctia 
ldeológlca, obtenido por las nuavns reformas educativas, y la 
urgente necesidad de modernizar a México tratando de alcanzar el 
nivel económico de los paises desarrollados, dieron un caracter 
singular a la poi ttlca educativa de este régimen. 

El apoyo sin precedentes a la poi ltlca económica propició Que la 
educación popular fuere relegada. negando asl la funclOn educativa 
como factor detcrnllnante dol desarrollo, pese a los anuncios 
oflclales que :ser.alaban la Importancia de la educaclOn en el 
fortaleclmlento del pals. Esta visión estrecha de los gobernantes 
fue determinante en los anos futuros. 
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La educac l 6n super f or en térm 1 nos gcner e. 1 es, en 1 a UNAM ~ 1 

PoJ ltécnlco, aufrleron adapte.clone~ dlvarsa':J en su3 progr1'.m.'.ls de 
estudio e lnvestlgac16n. Técnlc~ y progreso dnbnn /~ hlenvcnld~ a 
los alumnos que en e.ras de haber reconocl<1o :.;u cal IQ11d en nf 

mercado de trabe.Jo ne.clona! se desarraigaban da su pueble nnt('J.I, 
pues ta concentración educatlY6 se preparaba ya en 1~ capltAf de 1~ 
RepObtlca 1 al Igual que l&s fuentes laborales m~s remuncrnt 1 13s. 

6.2 Positivismo Lógico o Neopositivismo 

En 1941, el maestro Antonio Caso pronunció en fn FAcultad de 
FI losoffa y Letras de la UNAM, ~els conferencia~ Que tuvieron por 
obJeto dar a conocer la evolución del posltlvl~mo. que en eoos 
anos, •habla engendredo un nuevo lozanlsmo en el Circulo do Viena 
-movimiento fundado en 1929-. al quo convorgfan penSAdores do gran 
relieve en Sa fllosofla y la ciencia contemporAneas•(i). En el 
aspecto filosófico sus principales miembros, además de su fundador 
Morltz Sc:hllck (1662-19J6), fueron Rudolf carnap (1891-1970), Otto 
Neurath, Herbert Felgl, Frledrlch WalssmAnn y Vlctor Kraft; en el 
aspecto cfentlflco y matemático, Phi llpp Frank, Kurt Godcl 
(1906-1978) y Hans Hahn. 

En 1929, los miembros d~ dicho movlmfeoto publ lcaron un manlf lcsto 
tltulAdo • El Punto de Vista Clentlflco del Circulo de VJcna•. 
donde expusieron brevemente su postura fllosóflca y una rosen~ de 
los probl~nas de la fllosoflB. tAnto de las matemAtlcas como de las 
ciencias flslcas y sociales que fes Interesaba principalmente 
resotver. En este escrito. sus autores af frman Que contlnóan una 
tradición vienesa que habla tiorecldo a ftnes del slgto XIX en las 
obras de hombres como los flslcos Ernst Mach (1838-1916) y Ludwig 
Boltzmann { 1844-1906}. Este grupo, consideró como sus precursores 
a un gran numero de personalldodes. Como emplrlstns y 
positivistas. mencionaron a Comtc, MI 11 y Mach; como filósofos de 
la ciencia, e Helmholtz, Rlemann (1826-1866), Po1ncaré (1854-1912) 
y Einstein (1879-1955); como lógicos teóricos y prActlcos, a 
Leibniz (1646-1716), Russell (1872-1970) y Wittgenstein 
(1889-1951 ), ontre otros. 

El Clrculo ae Viena aspiró a convertir al positivismo lógico o 
neopositivismo en un movimiento tnte1naclon~I. El término 
poslt:lvl.cmo IOgfco caracteriza el punto de vista del Circulo de 
Viena, sin embargo, :::.u -significado se ha extendido hasta abarcar a 
otras farm~s de I~ ft,osofla ~n~lltlce¡ do esta manara, los 
dlsclpulos de Bertrand Russel 1, G.E. Moor~ (1873-1958) y Ludwig 
Wittgenstein. en Cambridge, y lo~ miembros del mu~l~l~nto 
contemporáneo de Oxford sobre anA 1 f s l s t 1ng:O1 !J.t feos, p:ied'?n 
hal lar:se Cl'!ractcrlZbdos tn.mbll:n como positivistas IOglcos. 

en 1930 el esplrltu del Circulo se agrupa en torno a la revista 
"Erkenntlss,'" b11Jo t.~ dirección de Relchenbach (1891-1953) y 
Carnap. En tos ano~ posteriores, el movJmJento cobra mayor fuerza. 
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empero, se Inicia también su proceso de disolución, no sin ante~ 
publ lcar una serle do monograflas con el tltulo colecttvo da 
"Ciencia Unificada·. Neurath, en au Intento para mantener vivos 
los propósitos del CtrcuJo, cambia el tltuJo de ta revista por el 
de uThe Journal Of Unlfled SClence• y su lugar de publ lcftClón ~ La 
Haya. con el estatf Ido de la Segunda Guerra Mundial y la muerte dQ 
Neurath unos anos más tarde, et movimiento finalmente pierde su 
cohesión y su sentido socia!. 

Después de la •Anschluss"' (la ruptura, la crtsts), ID mayor parte 
de los miembros del Circulo emigro a Estados Unidos, donde su 
Influencia, prlnclpa!mentc en sus dlsclpulos Nagel (n. 1901), 
Qulne y Goodman. AOn es conslderable. con esta emlgracion, el 
posltJvlsmo 16Qlco se dlsolvfó propiamente. Pese a esto, los 
dlsclpuJos norteamericanos y su corriente denominada fl losofla 
lóglca, han logrado cultivar el anAllsls Jóglco con un esplrltu 
clentJflco ststemAtlco que probablemente seA to más proxlmo a la 
Idea original del C1rculo de Viena aue podamos encontrar después de 
la guerra. 

6,2.1 Caractcrlstlcas del positivismo IOglco 

Dos son Jas caracterlsttcas prlnclpales del positivismo lóglco: 
desconfianza con respecto a Ja metaflslca y al subJetlv·1srno y -lo 
que constituye su originalidad- su adhesión slmultdnea a la 
experiencia senstble y a la lóglc~. El Circulo de Viena otorgó un~ 
gran fmportancla A la lógJca b.asada en et cAlcufo de 
orobtibl t ldades. Esta lógfca matemática repre3ent6 para !os 
V1eneses el prtncJpal Instrumento de sus lnvestlgac!one.::; 
fltosOflcas. Para éstos, la lógica permite seccr las conclusloncs 
verdaderas de un sistema de proposJclones basado en ~lmbolos qu~ 

dan lugar a un ci!\lcuto. De esta manere.. los. lógicos hicieron ona 
distinción entre la aportación de In experiencia, que facl fito un 
contenido del pensamiento, y el ejercicio del pensamiento, 
considerado de caracte~ tautol6glco. Se vuetve asl. a la lóglc~ 

formal. a 11 sintaxis Independiente del contenido obJetfvo. 

El positivismo lóglco mantuvo en comon con el positivismo clásico 
su re~cclón contra la metaflslcB. Por ello, parn los 
neopo.sltlvlste:s fa ley es obra del sabio c¡ue 13. h~ lnvcnt:ado, no 
pertenec~ ~ 1~ naturaleza de fas cosas. sino ni lenauaJe de los 
hombres. AS! como tampuco ~orresponde a un orden sngrado e 
Jnmutabte. A la fl losofla, Ja consld"rarcn e'l(cluslvAmente como un 
mero eJerclclo 1ntelectual de bOsqueda de verdad. Los po$I~t .. 1~tas 
vieneses no Jdent1flcaron a ta fllosofla con la ciencia, pero 
pensaron que aquél ta debja contribuir, a su manera. al progre~ó del 
conocimiento clent[flco 

Para et grupo de Viena, el elemento esenclal es la verlf lcaclón. 
No se trata ae la vafldez de las técnicas de observación. sino de 
14 manera de formular Jas proposlcloncs. por eso cuando declaran 
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QU" una propoalclón no tlene !lentldo. no Quieren doclr que saa 
absurda. slno s1mp1ementia que es ajena IA varlflcactón 
c1entlftca. El principio da verificación Fue tratHdo por lo~ 
vieneses como algo convencional, debido principalmente a ta5 
numerosas objeciones QUO Impulsaban sus oposttoros, la m~~ obvia 
radica en Que no es vcrlftcable por si mls.rno. 

El neopositivismo pretendlO establecer un gran rigor clcntlflco que 
concibe In verdad como parte del proc~so de tnvestJgaclon y no como 
un absoluto. Asimismo, rehabilito el conocimiento de la lógica 
formalizada o slmbóllca. que como 1as mAtemátlcas, se sustrae do ta 
tntulclOn sensible y hace poslblo fa solución de nuevos problemas. 

Una de las crltlcA$ más fuartcs QUO roclbteron los neoposltlvlslas 
era su votuntad de 1 Imitar la fllosofla al plano 11ngotstlco. Para 
el los, la ciencia se ocupA de las cosas. lA fl tosofla, del lenguaje 
que habla de ellas. En Francia. el positivismo lógico conoctó otro 
motivo de quoJa. Este se debió prtnclpalmente a que chocab~ con 10 
vieja corriente rAclonAllsta {ho,tll a ta lógica} de la ft losoffa 
gala. El neopositivismo propició en ese pals una desconf lanza con 
respecto a la metaflslca y al subJetlvlsmo. al adherirse a las 
corrientes que exaltaban tA exp~riencla scnslble y la lógtca. En 
represalia, los franceses despreciaron e la tóglca nombrandola una 
técnica simple y f~stldlO$a con respecto a la tntulclon 
Intelectual. 

Al neopositivismo se te! reprocnó la pretensión de conservar• 
criterios paca Juzgar a prlorl la tegltlmldad de una lnvesttgaclon. 
En este sentido, el entusiasmo aue mostraron to~ vieneses al 
callflcnr los enunciados clt"•ntlflcos como verdaderos: o falsos 
ocasiono la reacción de los metaflslcos. Esta pretensión. dfjo el 
maestro Caso en su ciclo de conferencias, no les Impide mas que a 
otros. ocultar sus lagunas en las c~ferus de los valores. Por 
ello, nada tiene de temeroso el pen~amlcnto de los vieneses, más 
bien dlrla osado y rebel~e~ 

8.2.2 El postttvlsmo lOglco y la f fslc~ 

En la cJencta conte.n\.")nrAnea, el posttlVl$mo 
prlnclpa.lmente en las. lltirnfida~ clencl.:is formales 
embargo. e:n e 1 campo ctc 1 « f 1~1 ca, su d 1 í u:::. 1 on se 
en notables controYersln~. 

IO~lco Influyó 
y f\b.tucales. Sin 
encontró envuelta 

A prlnclplo:.i del *''º'º XX. ol método ax.portmc11~a1 marc~ba ta. 
conccwdc.cc la de 1 a ru.zón hu:nan4 con ! .'.l 11rt tura 1 oza. se Of 1 rmab~ que 
p<.)r medio de su o~n~~:.;.!.c:Jnto y ccr. 1.:s. ayuda d...i Instrumentos 
construlrJf'J: µar!l la o~;:.urv~clón, el sabio dcscubrlt. Jas reglas del 
mundo clrcundante. sin ~mbaroo. J~ méct\ntca relativista puso en 
ducta eist:~:~ cettezas., ~I dt..>-mo!íi.:.rt.r que la $lmultnnalda,a no e::. 
.:..!JsclutA sl;·,.;J que dc; .. H~ndc dul S.!.$teni..1. cto rafie:rencla e3pnctal en que 
so coloca .. 
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En 1900, Max Planck (1858-19~7) descubrió ouo al nivel mlcroflslco 
los cambios de energla no son continuos. sino discontinuos. ~os 

corpOsculos cu6ntlcos no pueden ser local IZildos con certeza y lo 
Que es mAs, por su grado de peQucnez, no se puede dlstlngulr nl 
medir el fenomeno. Por lo que paro. •observarlo" hay ouo modificar 
las condiciones, hecho que determina que el fenómeno ya no puede 
considerarse objetivo, es decir, Independiente do las condiciones 
en las que es observado. 

En la mlcroflslca, 10. observación, t..:n ol sentido cló.s\co, estA 
negada, lo mAs que se pued~ dar como dcscrlpclOn es una funclOn de 
probabl 1 !dad. Asl, se desploma la noción de sustancia y 
desaparecen los principios de Identidad y causal ldad. El 
corpOsculo cu6ntlco no es ninguna cosa provista de cual ldadcs 
concretas, dotada de una forma, de una cierta velocidad y de un 
volumen, sino Que es una estructura matemAtlcn. un estado virtual, 
una probabll ldad de existencia. 

Con esto se refuerza la posición de aquel los para los que un~ 

tcorle flslca no es sino una arQUltectura de relaciones 
matem6tlcas. A partir de este m~nento se modificó el equl 1 lbrlo 
entre la razón y la experiencia en el método experimenta!. 
Einstein senaló en alguna ocasión que la experiencia puede, por 
supuesto, guiarnos en nuestra elección de los conceptos matemAtlcos 
a utl 1 Izar, pero no es posible oue sea la fuente de donde emanan. 
Relchenbach, a su vez, dijo que el empirismo de Elnstvln es el de 
la flslca moderna, es un empirismo donde la construcción matem6tlca 
se concibe de forma QUe ponga en relación los datos de la 
observación mediante operaciones deductivas y nos permita 
pronosticar nuevas operaciones. 

Ante problemas tan complejos, se Impulsaron dos movimientos 
fllosOflcos, la Escuela de Copenhague, representada por Nlels Bohr 
(1885-1963) y Helsenberg (1901-1976). y la Escuela de Parls, 
representada por De Broglle (1892-1967). La primera, de tendencia 
fenomenlsta y probabl lista, se relaclona con tendencias 
positivistas, mientras que In segunda representa la vieja corriente 
carte~lana con su exigencia de lntel lglbl 1 ldad. 

Las ccnccpclon~~ de Hel3enberg y 6ohr destacaron la lmportancl~ de 
las m~tematlca~ en el mlcromunoo úe l~ f!~lc~. Sobre los 
experimentos acerca de los fenómenos atómicos, comenta Hclsenberg: 
tenemos que hnbérnosla~ con cosas y &-1echos, con fenómenos que son 
tan rea 1 es como 1 os fenómenos de 1 a v 1 da cot 1d1 o.na. Pero 1 os 
Atamos o las oartlculas elementales no son tan reales; forman un 
mundo dd potencial ldAdes m~5 que un mundo de cosas o de hechos. 
Bohr, a su vez, 301 la decir que al Intentar penetrar en los 
aconteclm.lentos atómicos .Je iipreclaba la claridad transpr.rente de 
las matematlcas, cuyas iuyca gobiernan lo posible. 

Est3 tendencia, ta de matem~tlzur el mundo que nos rodea, ha 
obl lgado a los clentlflcos a reflexionar para medir y medir para 
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reflexionar. Es por ello que muchos consideran que la ciencia 
contetnpor4nea actual, Independientemente de cual aea el punto de 
partida de la actividad clontlflca, est4 envuelta en un conJunto d~ 
contradicciones. SI experimenta. tiene que razonnr: si razona, 
tiene QUO experimentar. Ya no selecclona partiendo de la fase de 
observ~clón en función de una hlPOtesls mA9.0 menos precisa, sino 
que la necesidad de la experiencia es captada por la teorfa, en 
algunos casos, antes de ser descubierta por la observación. En 
esta nu6VA ciencia, Ja slmbologla matemdtlca designa Jos rasgos de 
una real ldad oculta. Esta concepción de la ciencia ae encuentra 
presento en nuestros dlas. 

La ciencia. a partir del Influjo del Circulo de Viena, conoció 
también otra tendencia, la colaboraclón entre si de los hombre9 de 
diferentes dlscfpllnas, al afirmar que los clontlílcos deblan 
hablar un len~uaJe com~n y que ol vocabulario de las ciencias debla 
unificarse. De esta manera los vieneses desecharon, en su momento, 
la opinión, quo aun ae sustenta, de que existiera una diferencia 
radical entre las ciencias naturales y las sociales; consideraron 
que la escala y la diversidad de fen6menos con que tratan la5 
ciencias soclales las hace menos aptas para establecer leyes 
clentlflcas, pero ésta es una dificultad practica, no de principio, 
declan. 

El positivismo lógico Favoreció también la prActrca cotidiana de 
los crentlflcos de dar a conocer a sus colegas mediante articulas 
los avances de sus Investigaciones. aunque muy pronto, la 
e~peclal lzaclón de los temas restringió la difusión masiva, Incluso 
entre los propios clentlflcos. El propósito de un lenguaje común 
se fue perdiendo poco a poco. Hoy, cada ciencia tiene su propJo 
lenguaje Y ~nlcamente mantienen entre si su Interés por desarrollar 
el método que les es favorable. 

6.2.3 La polémlca Elnsteln-Bohr 

La concepcl(n oosltlvlsta que Impulsó la Escuela de Copenhague, 
encontró en Einstein un franco rechazo(2). La vida de este notable 
clentlflco registra como uno de sus episodios mas connotados la 
polémlca que enfrentó con Bohr, motivada por su actitud de no 
aceptar a la mecdnlca cuántica tal y como habla sido aceptada por 
la mayorla de los flslcos de su época. 

El punto medular de la polémlca no ~e dio en el aspecto clentf f lco, 
sino en las drferentes concepciones fl losóflcas que 3Ustentaron sus 
protagonistas. Ente debate fue motivado por un entendimiento 
diverso de Jo que es la naturaleza y de lo que deben ser sus leyes. 
Lo que Einstein rechazó fue la Interpretación ortodoxa de la 
mecAnlca cu4ntlca. 

Recordemos que para 1 legar a concebir la teorln cuAntlca se 
siguieron caminos sum~nente complejos. Es más~ nos atrevemos a 
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decir que surgió en una forma diferente a como han surguldo otras 
teorlas flslcas. En este episodio de la ciencia, Einstein es 
considerado el pionero de la cuantlzaclón y Bohr el fundador 
c~ntral de la mecAnlca cuantlca. 

Generalmente, cuando un clentlfleo se hace una pregunta sobre la 
naturcleza y elabora una teorla para responderla, ésta surge corr.o 
una resultante natural de un entendimiento mAs o menos profundo, de 
una clarlftcaclon del fenómeno flslco en cuestión. Da esta manera, 
es como la formulación abstracta, matemdtlca, de una teorla, no es 
m~s que la culminación del proceso do entendimiento de 13 
naturaleza. Este camino ha slcio el camino natural de la ciencia, 
sin embargo, éste no fue el camino que históricamente ocurrió en el 
caso de la teorla cuAntlca. 

Los flslcos que estudiaron durante varias décadas los fenómenos 
cuA.ntlcos construyeron primeramente un formal lamo matemAtlco que 
les permitió describir el comportamiento de los Atemos y las 
moléculas, o en general de lo que hoy llamamos los sistemas 
cu6ntlcos. Este formal lsmo no estaba apoyado en una previa teorla 
flslca, en un mejor entendimiento del fenOmeno mlcroscOplco oue se 
estaba estudiando, sino oue surglO como producto de la elaboración 
matemAtlca. Esto coloco a la mecAnlca cuantlca en una situación 
sumamente confllctlva: se tenla una teorla matemAtlca poderosa, 
pero no una Interpretación flslca de el la. 

De Inmediato surglO la necesidad de darle un contenido esas 
Ideas, de relacionar ese formatlsmo matemAtlco con la naturaleza, 
Interpretando los elementos matemAtlcos para hacerlos corresponder 
con los elementos observacionales. Desde luego que esta no era una 
tarea fAcll. Se trataba de construir una. teorla flslca de los 
sistemas atómicos, venciendo el obstAculo de que la capacidad de 
observacfón directa de el los es prácticamente nula, ya que 
solamente se puede observar un sistema atómico a través de 
eAperlmcnto3 lndlrectoz, hecho~" escala macroscOplca. 

A31, los flslcos de la época se encontraron metidos en un embrollo 
sumamente Jlflcl l. Por un lado, s·e enfrentaban al dominio de las 
fl losoflas neoposltlvlstas, y por el otro, estaban convencidos de 
la necesidad de revolucionar la flslca. De esta mnnera. surgió una 
lnterpretac!On para el formal lsmo matemAtlco que correspondió, 
precisamente, a ese deseo de hacer algo nuevo, revoluclonarlo y 
diferente de lo conocido, pero ajustándose a las posiciones 
neoposltlvlstas que para entonces era la fllosofla dominante. 

Se partió de un esquema preconcebido; ya se conoce un ap~rato 
matemático; ahora hay que darle a éste el contenido flstco aue 
corresponde a la fllosofla dominante. Esta fllosofla 
neoposltlvlstn -esencialmente Ideal lsta y subjetiva-, se ref lejO 
consecuentemente en cada uno de los puntos de la Interpretación que 
se proponla para el aparato matemAtlco 
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Entro loa 1 !deros de osta lnterprot~clOn estuvo Nlols Oohr. Las 
discusiones entre Elnst~ln y Bohr ~cerca de los Pfoblemas de la 
teorfa. cuantlca loa llevaron a entrAr rapldamonte en con<11cto. 
Frente al subjetivismo y el ldeallsrno do Bohr, !le alzaron las 
posiciones objetivas y material l~tns de Einstein. 

La posición de Einstein no se debió a razones clentlflc~!., Glno a 
razones fllosóflcas: Eln5tetn no (CChnzttba el af)tirn.to 
clentlflco-matemAtlco de la mocl\nlcn cunnttca, sino la 
Interpretación que se daba de esa teor la, U1.;:cla quo éstn rw cun1pl la 
los requisitos fllosóflcos bdslcos Que IJ ciencia debe sntl5facer: 
ser objetiva y material lsta. 

Cuando Einstein externo lo anterior, la comunidad clentlflca lo 
rechazó, ya que prácticamente todo~ los flslcos habl~n aceptado In 
Interpretación de Bohr (Copenhague). surge aqul una Interrogante, 
por qué aceptaron los flslcos la Interpretación de Copenhague, si 
era Ideal lsta y no era la escuela dominante en el resto de la 
flslca. Aqul concurren elementos muy slml lares a los que se dieron 
en la epoca en que se elaboró la propia teorla: la Ignorancia 
fl losOflca de Jos flslcos y la dlflcultad de la ob:;;crvaclón 
directa. 

Los fenómenos cu6.nt leos, el comportamiento de los a tomos y las 
moléculas son tan compllcados que vlolan frecuentemente nuestro 
Intuición flslca. Por el lo, se acepta que los Atamos siguen leyes 
flslcas diferentes. Cuando esto sucede surge la Indecisión y es 
cuando se puede ser victima de cualquler concepción. SI aoregamos 
a lo anterior el hecho de que los clentlf lcos en su m~yorla se han 
formado con un desprecio general a la ff losofla, entonces podemos 
pensar que todo eso hizo propicio un terreno fértl 1 para las 
concepciones neoposltlvlstas. Contra ese retardo f I losóflco de la 
flslca moderna se enfrentó Einstein. 

Aun cuando los clentlf\oos tienen actitudes materia! lstas, éstas no 
son conscientes. Más bien se trata de un materlallsmo heredado del 
contacto con IA misma ciencia. Einstein, en su polémlca, Insistió 
en no aceptar una serle de proposiciones de la flslca, porque 
cons 1 deraba que e 1 1 as a Jmp 1 emente v 1o1 aban SlJ se ns 1b1 1 1 dad de 
flslco. Por ejemplo, Bohr sostuvo y prácticamente todos los 
flslcos, que no podemos estudiar un sistema microscópico Cun Atomo 
o una molécula) en formas Independiente de nuestro acto de estudio, 
que lo ünlco que se puede sabor es cOmo se comporta el sistema 
cuando se le observa; es decir, no se puede separar el objeto de 
estudio del Individuo que lo estudia. Asl. segón Bohr. las 
acciones del observador se refl9Jan en los resultados del 
experimento. su concepción de tipo subjetivo, neoposltlvlsta, lo 
hizo r~chazar la po~lbll ldad de hacer una teorla flslca par se, de 
describir al sistema flslco como es en la naturaleza, sin necesidad 

·de Introducir a ningún observador. 

Einstein afirmó que ~I dt~no per se existe y que se puede describir 
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su comportamiento: observado o no observado. Su COfJ1Portamlt::nro 
debe 5er Independiente de nosotros, pero osto es definitivamente lo 
opue9to a 10 que pregonó Bohr. 

La pol~mlca Elnstcln-Bohr presuntamente favoreció a este Ultln~a. 
~.In embargo, oxlsten aspectos que podrlan lncl lnar la balunz~ en 
favor de Einstein. Este sostuvo QUe si la fllosofla exige 
congrt;~ncla, las teorlas ctentlflcas habrlan de s~r 

consecuentemente fl losóflcas, por tar"lto no es en función de la 
cientificidad de la teorln cuántica que Elrlsteln sostuvo que fuer~ 
errón~b. sino de sus bases y consecuencias filosófica~. en este 
sentido, la polémica sigue ablerta: la flslca debe ser obJct!'/::i y 
mnterlallsta o puede repre3ent~rsc a la naturaleza con teor1us 
subjetivas e ldcallstns. 

Desafortunadamente. el desconocimiento de la magnitud de c~ta 
polémica, en la mayorla de los flslcos, ha Impedido cuestionar el 
contenido neoposltlvlstn de 18 Interpretación ortodoxa en la 
mecAnlca cu6ntlca (Copenhague), la cual aun se trasmite a travó~ de 
los textos mAs utilizados en la enscnanza superior. 

Asl, esta polémica ha evidenciado una profunda ausencia de 
capac 1 dad cr 1 t 1 ca en 1 os f l s 1 cos y una ma 1 a f ormac 1 ón f 1 1 osó f 1 ca. 
Hoy en dla, los flslcos se forman dentro de una mental ldad 
pragmática que los conduce a preocuparse Cnlcamente de si la~ 

teorlas trabajan o no. Empero, en los últimos anos se ha hecho 
evidente la preocupación de procurar dentro la ensenanza clentlflca 
universitaria la formación fl losOflca de los flslcos. 

6.3 Panorama de la Flslca en los Anos cuarenta y Cincuenta 

6.3.1 La flslca en los cuarenta 

La creaclOn de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Flslca en 
la UNAM es considerada como la primera oportunidad para el 
desarrolle de las ciencias exactas en México. En principio, se 
logró mantener oor muchos anos el núcleo facultad-Instituto, debido 
principalmente a las necesidades que se expresaban, que eran \u 
formación de nuevos lnvestlgadore~ y el Interés por equipar 
laboratorios. 

En 1942, la Inauguración del Observatorio Astroflslco de 
Tonanzlntla acapara la atenclOn de los ftslcos y astrof lslcos 
mexicanos. Fue decisión de Avlla Carnacho Ubicar en Puebla, su 
estado natal, un nuevo centro para el observatorio, mismo oue dio 
la poslbll !dad Junto con las sociedades clentlflcas naclona\e~ de 
reciente creación de retroallmentar la actividad de los primeros 
flslcos contemporAneos mexicanos. Esta tarea contó con el apoyo de 
los doctores Manuel Sandoval Vallarta. Carlos Graef FernAndez, 
Alberto Barajas, Enrique Erro y Alfredo Sanos. 
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En 1943, AVI ta Ca.macho cree. la ComJ:J.IOn frnpulsora y Coo ... dlnadorn du 
la 1nvestlgacJOn Clontlflca tCICICJ y nombra como su director af 
doctor Manuel Sandoval Val !arta, Esta Comisión pretendió 
establecer una clara relaclór1 e11tre ciencia, gobierno, público y 
medios de produce Ion. Aaem.1$, pl1gnó por un:l c~t.nbl t idnti 
tnstltuclonal Que permitiera con el pazo de lo~ arres contar con 
generaciones de clentlflcos. 

Lamentablemente, ninguno cte es.ton fJi ::ipósltos se logr.:;. ln 
coordinación de tas actividades c'.l~nt!ílt;":;; no pudo formnll:zar:.:n ~, 

la tarea de promoción encontró ~erlos ousl~culos dentro del proµlo 
gobierno al o~lstlr varios centros de declslOn en matcr1~ de 
planificación. Unos anos despuó~, s.e forma el lnn.tltuto Naclonn.! 
de la lnvostlgaclón Clentlflca ( ltUC) y lo preside el propio 
SandovaJ Vatiarta. Este Instituto Vl! reducida su Influencia al 
poco tletr.po por lns múltiples carencia.~ presupuosta!c!;. 

Por ese tiempo, en 1944, la UNNJ! senalaba en sus estatutos que 18 
Universidad se Inspira on los principios de la 1 lbre fnve~tlgaclOn 

y libertad de catedra y acoge con propOsltos exclusivos de docencia 
e tnvestlg~cJOn, todas las corrientes del pensamiento y las 
tendanclas de caracter clentlflco y social, pero sin tomar oarte en 
las concluslones de grupos de polltlca mll ltante. 

En 1945, e 1 doctor Graef Fernñndez asume 1 e. d 1 rece Ión de' 1n~t1 tu to 
de Flslca de la UNAM y replantea los obJetlvos de la Investigación, 
agregando el de •1a necesidad do prestar ayuda técnica a la 
resoluclón de problemas de flslca en la Industria y de responder a 
preguntas sobre flslca de Industriales, técnicos y del públlco~{3). 

Los objetivos quedaron establecidos como sigue; desarrollar la 
Investigación en flslca teorrca y experimenta!, coorOlnar 
actlvlQ~des det Departamento de Flslca de la Facultad de Ciencias; 
proporcionar ayuda técnica a In Industria y divulgar Jos 
conocimientos de la f fslca. 

Sin embargo, en aquella época no se aseguraban los medios para 
lograr ta ayuda técnica a la Industria, ni e~lstla un vlnculo entre 
la naciente comunidad clentlflca y el sector productivo. De la 
ml~m~ mnnera. el propio movimiento clentlf lco y su deseo de 
fortAlecer la lnve3tiguct6n bAslc~ no permltlan la expansión de1 
marco en que .se real i;,;:aban lns tnvestfgaclones. tt:.:;; cua:l~s tanlan 
como sede los lnstlcutos universitarios. 

Este proceder ·de los llamados pioneros de la lnvestlgacton 
clenttflca tuvo como motivación prlnclp~I la clencta por sl misma y 
la bósqueda del prestigio y superación personales. Empero, estos 
mismos plonero3 se desentendieron de la utilidad de la ciencia y su 
dlvuluación, y como conaecuencla. de sus funciones sociales. Esta 
utll lono debe entenderse como el Interés de la socledaó en la 
clencla en la medida de que le se4 ótlJ. 
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Asl, al clenttflco mexleo.no de esos cf\o!i, lo encontramos reunido c~n 
pequeno$ grupos o reaJl2ando sus taroAB de manero Individua!, Al 
no tener. en principio, un propOslto soctal bien def lnldo , er~ 
r-cceptor de 1 deas generadas fuera de 1 pe. 1 s. Mas, si cons i dar .emos 
que 1 a Segt.mda Guerra Mund 1n.1 lmpu 1 !Jcba a 1 os pa J ses o unes 
acelerada tndustrlal lzaclón, es obvio decir quo el movlmlcntv 
clentlflco y los hombres de clenclA scntlan por lnf Juencl~. In 
necesidad de Investigar los nspectos Que la ciencia 1nternaclono1 
reQuerJa. 

Por esos anos, la poi ltlc~ clontlf lca y tecnológtca naclona1 Inicia 
su etapa d$ formaclOn 4poy6ndosc. entr$ otras lnstttuclones. en I~ 
UNESCO. Asimismo, los clontlf Jcos mexicanos de la posguerra se 
valieron d$1 programa norteamericano ~Atomos parA IA Paz• par~ 
establecer actividades conjuntas de cooperación ~n lnvestlgaclono~ 
nueteares, prlnclpe.ltncnte. Este hecho contrilJo tácitamente ro 
obligaclOn de replantear Jas ltneas de lnvesttgacl6n de la flslca 
pr~feslonal reapondlendo a la t~mAtlca 4omlnante nlvel 
1nternac1 onta t • 

Esta enorme lnfluenclQ QUe duro hantA principios de los anos 
sesenta, ocasionó que, en ouscncla de una CC>munlaad clentlftca 
nacional~ el estimulo y ta valQraclOn del trabnJo del tnvostlg~dor 

fl$1co. dependiera de ta Interacción con sus colegas en ef 
extranjero y la parttclpaclón en eventos clentlflco~ 
Internacionales. Este hecho evidencia quo gran parte dQ la 
tnvestlgaclón en flslca ha sido poco relevante PAra el desarrollo 
nacional, pues ha estado condicionada por tas Areas de especialidad 
que han fomentado Jos Investigadores, generalmente formados en el 
extranjero. 

El hecho de que los 
Méx1co. se formaran 
la reproducc1on de 
haciéndola pasar como 

forJ~dor~s de la flslca contemporane~ ~n 
bAsicamente en el extranjero. trajo aparejada 
la •1deologlatt del positivismo IOglco, 
In lnterpretac16n natural de la clencta. 

Entre las Clraoterfstlcas mlts notable~ de esta natural ldad se 
encuentra la marcada tnslst~ncla en el método clentlf tco, con 
clarAs y evidentes referencias al positivismo~ Incluso comtiAno, y 
en las formas de verificación clentlf lca a través de la 
experlencfl!. 

Estas preocupaciones fueron C'1mpartldas por sandoval Val !arta y 
Arturo Rosenblueth {1900-\970} 1 este Ultimo, doctor en medicina, 
destaco por sus trabajos en fl$1ologta. cibernética y flfosofl~ de 
la ciencia. ~I lado de notables clentlflcos como Waltor B. C~nnon 
y Norbert Wtener. 

6.3.2 Monuel sandov•I Vallarta 

En la historia do la f lslca en M6xlco destaca con singular 
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persistencia el nombra de Manuel Sandovat V~I larta, considerado por 
mucho• el flalco mexicano da mayor renombra tntornaclonal. En su 
vida como clentlflco y como promotor de la ciencia, se exalta su 
fuerte convicción por lmpu1Sar por todos los medloa, el valor de la 
ciencia Y la Importancia que ésta tiene para el desarrollo del 
pals. En diversas ocasiones manifestó su total rechnzo a la~ 
formas utl lltartas de la ciencia que distorsionan el 1 lbre camino 
aue deberla seguir. Esta posición merece ser mós comentada. 

Manuel Sandoval Vallarta hizo sus estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de 1912 a 1916 en pleno auge de las Ideas atenelstas. 
Después, en el Instituto Tecnológico de Masgachusetts, de Estados 
Unidos hasta 1921. Obtuvo su doctorado en ciencias en 1924 y su 
labor clentlflca mAs Importante estuvo vinculada a la teorla de los 
efectos geomagnétlcos sobre la radiación cósmica. 

En la UNAM fue profesor de flslca de la Facultad de Ciencias de 
1943 a 1945, Investigador del Instituto de Flslca de 1944 a 1963 y 
estuvo a cargo de su dlrecclOn de 1944 a 1945 y fue miembro de la 
Junta de Gobierno en 1946. Ocupó Innumerables cnrgoa públ leos y 
ctentlflcos. Fue presidente de la Comisión de Energla Atómica de 
las Naciones Unidas en 1946, de la comisión Impulsora y 
Coordinadora de la Investigación Clentlflca de 1943 a 1951 y del 
Instituto Naclonal de la Investigación Clentlflca de 1951 a 1963. 

Fue subsecretario de Educación Pública de 1953 a 1958 y vocal de la 
Comisión Nacional de Energla Nuclear de 1956 a 1972. En 1933 
reclbló el doctorado Honoris Causa de la UNAM, EN 1961 el Premio 
Naclonal de Ciencias Exactas de México, y en 1974. la Sociedad 
Mexicana de Flslca (SMF) organizó un simposio de flslca teórica en 
homenaje a él por su trayectoria clentlflca y su dcdlcaclon. 
durante 25 anos, como director de un seminario de flslca teórica, 
decisivo para et desarrollo de esta dlsclpllna en México. 

Como funcionario y administrador de la ciencia su labor fue objeto 
de muchas discusiones. Ejerció su profesión con pleno respeto a la 
libertad de Investigación. Esto lo hizo oponerse a ta planeaclón 
de la Investigación clentlflca, al darse cuenta del riesgo de 
el lmlnar la Investigación que no fuera conforme a un programa 
aprobado a priori. 

Oe enorme preocupación para Sandoval Val !arta fue la tdea de lograr 
una tradición clentlflca. Consideraba que para que Mexlco 
adquiriese dicha tradición lo suficientemente sól Ida y llll1Plla serla 
necesario que pasaran cuando menos tres generaciones. su 
entusiasmo no encentro el eco necesario, pese a que usó su nombre y 
su lnfluencla para darle a la ciencia una vida estable y 
fructlfera. PerclblO, en su fucha, la ausencia de vlnculaclón 
entre la ciencia y la lecnologla, antro la comunidad clentlf lca y 
el gobierno. Esta sttuaclón de falta de comunicación ha 1 Imitado 
en parte la expansión del propio movimiento clentlflco nacional. 
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Hombre de su tiempo, Sandoval Vallart~ mostrO su JnQuletud por ta 
disyuntiva que creó Ja Segunda Guerra Mundlal. Rosponsabl 1 lzAba en 
cierta forma a la flstca y a la qulmlca de esta Incertidumbre 
Prcgonabn. sin embargo. quo c1 descubrimiento de una verdad 
clentlflca por si no tiene consecuencias próctlcas de nlngun~ 
e\ o.se, 1 as ap 1 1cae1 ones de ta 1 ha 1 l azgo son 1 as que pueden con 
racll ldad, cambiar la faz del mundo, decla a menudo. Por ello, el 
clcntlflco que descubre algOn hecho nuevo no tiene nada aue ver, ni 
puede opinar y desconoce las apl lcaclonos a aue puede prestarse su 
trabajo. Son los poi ltlcos y los mi t ltares los que se han <.ado 
cuenta de que la vlctorlo, está de lada del aue posee fft ayuda 
clentlf lca, se~alaba Sandoval Val !arta. 

En 1947, se mostro contrario A IA orloritaclón internaclonal que 
llevaban las tareas de Investigación y so~aló en su articulo •E1 
Impacto de la Polttlcn en la Ciencia• q~~ era necesario mnntener la 
lnvesttgaclón ctentlflca libre ae la lnfluencJ~ pot ftlca. La 
experiencia de la guerra, onfatlZAbo. es ~~a manera de us~rla 
polftlcamente: ·1os potftlcon de una nación ti~clden QUb llneas de 
fnvest lgaclOn son Importantes y esas san las c;ue1 l"'eclbe:n fon.dos de 
lnvestlgaclón•(4}. lmpf le Ita.mente, Sandova; Val lar to. mostro ::.u 
contrariedad por la forma utJ litar la con que so trataba a le 
ciencia.. Asl, Sandoval Val larta ctetectó en su époc,1 las tendencias 
a tas que guiaba el posJtlvlsmo. 

6.3.3 La f lstca en los clncuentn 

El Inicio de los anos cincuenta marca una etapa decisiva para ~1 

futuro de la ciencia y la flslca en México. La act1~1add 

fnstltuclonaf de la ciencia emerge con un cierto vigor que perrnrte 
suponer un Interés real por las dlsolpJlnas clentlflcas. Sin 
embargo, el acelerado afAn de Industrial tzaclón del Estado 
mexicano. promovido por A feman, habrla de comprometer la débl 1 
economla nacional en los subsecuentes anos. Este hecho propició 
una reducción presupuestar on las actividades educativas y 
culturales :1 un estacamlento de los Planes ctenttflcos. En este 
m~rco de ;reclmlento acelerado sin una plnnlflcacl6n Integral, la 
formul~clón de una potttlcn nacional de ciencia y tecnologca se ve 
Jlmltada, pese a 103 esfuerzos que reai lz~ el doctor sandoval 
Val larto. desde el Instituto Nacional de la lnvestlgac~on 

c1entlflc11. 

En 1952 se creo la Ciudad Universitaria en el Distrito Federal, 
misma que fort81eclO, en un principio, los Intentos por lograr una 
capacidad suficiente para generar ciencia y tecnologla. En ella, 
la actividad clentlflca se concentro. Este hecho propició, por un 
lado, aue la ciencia en México adQUlrlera profundidad en Algunas 
áreas, y por otro. que se crearan concentraciones desproporcionadas 
de clentiflcos eo unos pocos campos. 

Dos anos antes, en 1950, se fundó la Sociedad Mexicana de Flslca 
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(SMF) que dirige su atención hacia le prcim.oclón de las actividades 
de lnvestfgaclon. ensenanza y dtfuslOn de las ciencias f1slcas y 
sus apl lcactones. En ese mt5mo ano. se ln~tnlO la ~egunda cncuela 
de ciencias en la Unlver~ldad de Puebla con objeto de lograr In 
preparación de un magisterio mas apto para In enscnanza de las 
matemáticas y la flslca modernn y formnr futuros lnve!'ltlgadores 
dedicados ftl desarrollo de las ciencias basicas. 

En los anos cincuenta. la Investigación en flslca se ro~llzaoa en 
los Instituto~ de Ffslca, Astronoml~. Geoflslca y Ou1mlca de la 

UNAM, en el Observatorio Astroílslco Maclonal y en ll). Universidad 
poblana. La mayorla de los orofe5ores de I~ Facultad de Ct~nclas 
de la Unlversldnd Nnclonal seoulan siendo Investigadores del 
1nst1 tu to de F 1s1 ca. En 1954. 1 os ob Jet 1 vos de 1 a Fa cu 1 tad de 
Ciencias persegutan la flnalldad de formAr técnicos clentlflcos 
profeslonates. profesores unlvcr~ttnrlos de materias Clentlflcas e 
lnvestlg~dores clentlflcos. En el Departamento de Flstcn de la 
misma facultad se arrecian las carreras de flslco teórico. f tslco 
experimenta! y ftstronomo. 

Alrededor de ese nno. se destaca el surgimiento de equipos de 
traba Jo para la real lzaclón de estudios relaclonados 
pcrttcularmente con la historia y la fllosofla de la ciencia y para 
I~ presentación de traba.Jos colectivos sobre el estado de fa propia 
actividad de lnvestlgGcl6n. En algunos de esos estudios se 
encuentra un Indudable enfoque humanlstlco del avance de la 
ciencia. tabor por dem6s apoyftd~ por el Seminario de Problemas 
Clentfflcos y FltosOflcos. en ta Facultad de fllosofla y Letras de 
la UNAM. Los temas más comúnmente tratado3 abundan sobre el 
aspecto fl tos6flco y el IOglco, mismos que le otorgan al ambiente 
clentlflco nacional un~ e~pccle de neopositivismo y de 
neoemplrtsmo. La dlfust6n de est~s corrientes colncldlO con una 
lnfluencla creciente del poder de Estados Unidos en América Latina. 

En 1956, stendQ presidente de la RepUbllca. Adolfo Rulz Cortlnez 
(1690-1973), se Incrementó sustancialmente el subslctlo a Ja UNAM. 
lo Que repercutlo en los presupue~tos de la Facultad de Clenclos y 
del tnstltuto de Flslca de la misma Universidad. Los f lslcos 
teóricos de la época consideran este ano como uno de los mes 
tmportantes al nacer la Comfsl6n N~clcr.~l de Energla Nuclear. Los 
Flslcos expcrtmentalcs, stn embargo, ~e aueJabcn de los obstaculos 
que perslstlan para eaulpar sus labor3tor!os. Ademas, los f imitaba 
la ausencia de flslca apl lcada y la de flstcos en la Industria. lo 
que los mantuvo ~or largo ttempo en un rel~tlvo alslamlento en 
Pequenos grupos. 

En e~tó$ ~~os, la flslca en MCxlco reproduce atgunas cancepctones 
del posltlvl$mO cf~slco que se cuelan por la: p.!!rtc trasera. Por un 
lado, la falta de recur3r.s fact 1 Ita QUe se asuma una concepción 
teorlclst~ que so~ruvalor~ la teorfn por encima de la 
experlmentactón. Esta concepctón, se Involucra en el planteamtento 
del Plan de Estudios Je la c~rrera de Flslca en 1a Facultad de 
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Clenclns de la UNAM. llegando Incluso o plantear dos opciones ac 
~studlo: la flslca teórica y la experimental, to que fortalece !~ 
alvlsl6n entre flslco~ de •prlmerA• y de •segunda~. En lA fl~lca 
oxperlmonta.I. el ffslco no tl~ne necesidad de cursar mater!11s como 
mecánica cuAntlca, la cual Impulsa lmpl lcltamcnte la corrlcnt:e 
ncoposltlvlsta dominante. 

Por otro lado, el hecho cte que el Instituto de Flslca slgA 
coordinando las nctlvldades Uel Oepartamento de r1s1ca de Id 
Facultud de Ciencias trajo apareJada la actitud de sobrevalorar la 
lnve5tlgaclOh respecto a la docencln y a la difusión. 

Otro elemento ~dlclonat de Influencia posltlvtsta es el dcrlvaao 
del uso de textos escritos en el eKtranJcro, prlnclpaJmentc en 
Estados Unidos, en do~de la corriente IOglca gozaba de profundas 
slmpatlas. En particular, en tos 1 lbros sobre mecanlca cuántica, 
el positivismo J6g1co deJó A un lado todas 8QUel •~s concepciones 
que cuest!onaban su existencia desdf'! el punto de vis-te. 
Interpretativo. 

6,4 Panorama de la Flslca on los Ar.os Sesenta y en la Epoca Actual 

5.4.l La flslca en lo~ sesenta 

Es en los anos sesenta cwando se acentuó la preocupeclOn en los 
clrculos de der;l!ilOn PC>l ltlca y económica por el papel que Juegan 
la ciencia y la tecnotogla, E:st!l preocunaclOn hizo aumentar 
1 lgcramente la Inversión en estas dlscl~llnas. 

Se pugna por dar scluclor'les téc:nlcas a los problema.s Que enfr·cnta 
01 proceso de de!¡arrollo ciel pa!s. Espcclflcnmente, se seftala la 
necesidad de modernizar el aparato productivo y crear una 
Infraestructura clentlflca y tecnológica basada en la rcfor~a 
educativa profunda y en el Impulso a la 1nvest1gaclón clentlflca. 

Junto a est1s soluelones, Que pretendfan resolver tos problemas 
Inherentes al camblQ, se comentó a gest~r la bOsoueda de una 
llberac!On ..;lentifica y c:ult:ural, que buscl!bA Impulsar una ciencia 
Que pau1atlnnmente no~ pcrmltJera Jlcge~ a la Independencia. 

En un principio. IA conclentlzaclón en pro de una pot Jtlca ae 
lntenslftcaclón ae la$ actividades clentfflca$ logro esteiblecer una 
serle de medidas concretas que beneflcla~on a la comunld~d 
clentlflca. En 1959 se funda la Academia de la Investigación 
Clentf flca. se crea el Centro de Investigación y Estudies 
Avanzados (CINVESTAVJ y la Escuela de Flslca y Matemáticas del IPN. 
Esto permitió reorientar el apoyo destinada para la formación cte 
cuadros clentlflcos, ya que hasta eso momento, Ja mayor parte de 
estos, provenlan del exterior, aprovechando el otorgamiento ae 
becas Internacionales. 

133 



En el aspecto económico, la poi ltlca de Adolfo L6pe~ Mateas, que 
hab1a asumido la prealdencla en 1958, no varió sustanclalmente de 
tos anteriores reglmenes. Los orobtemas que ocas!anabn (,¡ 
crecimiento l{ldustrtal dependiente de la tecnolo~ia H:dr;:,,nJr:ril 
cont lnuaron manl festóndose en IA balanza do pago!> y de manera nt.1~. 
notable en la deuda externa del pnls, sv gobierno otorgó una moyor 
segurlcto.d lt la empresa prlvada 1 mantenicnao el stntu quo Que 
aseguraba la generación de utl lldadcs cor1 b3se en la !mporto11cl~ dti 

bienes de capital y tccnalogla y se abst(J~O ~e cuafqulur -~forma 
socia 1. 

En la educación superior se dieron e.vaneen en et ~st<it.ilec!mlcnto de 
nuevos centros educativos y de l1lve~t!Q3Clón c!onttf1cn. Auna0e 
nuevamente las Cflflcultedes estructura le~ tmp!dlcron Ir m1i:i al !j, de 
la formal lzaclón do los planes de estudio y de la conccntracJOn c:r. 
pequenos grupos de lnvestlgaclOn apoyados por dl~cr3os m~dlao, 

La déCilda de Jos sesenta fue di fiel 1 parti la UNAM y para el p~!s. 
Los grandes movimientos slndlcele9 y estudlantl les tuvieron su 
max lma expres 1 ón en estos anos. La un Jver3 f dad Nac 1 ono. I tuvo en 
asta época cuatro rectores. Durante la rectorlo del docto1· lgn3Clo 
Chttvez se reforrnnron el Estatutos Gencr.!l! de la UNAM para 
adaptarlos al crec!mlenlo y permitir mayor participación en las 
decisiones de los Olstlntos organismos duc~~tcs y de lnvestlgnclón 
Y se aprobaron los reglamentos de lnvestlQndores al servicio Q~ I~ 
Universidad. 

En 1965, a consecuencia de las refonnt\s, el lnstl tut.o de Flslca 
deJO la coordinación del Departamento de Flslca de lil Facultad de 
Ciencias, actividad que desempeMaba desde 1939. A partir de ese 
ano, el Consejo Técnico de la Facultnd cntreaa a los profeoores 
dicha Jefatura. En 1966, Ingresan al Departamento de fl!llCa los 
prlmeros profesores de carrera, convirtiéndose posteriormente uno 
de el los, Juan de Oyarzo.bal, en Jefe del mismo. Para la Facultad y 
para I~ f!slca en México una nueva hl~torla se escr!bl~ a partir de 
esas reformas. Oe manern lnmedlatD, vnrlos grupos de lnvcstlgaclOn 
dentro de ta Facultad se fortalecieron, orlgln~noo asl un dlferent~ 
enfoque en la Investigación, por demás común en el e)(tranjero. 
Asimismo, la carrera de f lslca conoció un nue'10 plan de estudios 
Que se formal Izó en 1967 y Que continúa vigente a la fecha. 

t~te plan senala que los primeros anos de la carrera de f lslca en 
la UNAM se o.bociuen ~ !~ flslca c1as1ca. ci:ue comprende el estudio de 
la mecAnlca, et electrom3anel:lsmo. la óP'llc~ y la termodinámica 
dentro del marco de la flslca actual. Posteriormente. en le~ 
curso~ de flslca teórica y flslca modern~. al estudiante se le 
Impulsa a prafundl2hr sus conocimientos sobre el mundo 
microscópico, esto ~s. en el dnállsls de les leyes que gobiernan cf 
comportamiento de to5 A tomos, moléculas, nócleos, etc. 
Paralelamente, ef ~lumno adquiere los conoclmtentos m~temAtlcos 

Indispensables para la formulación de tas leyes flslcas y 
desarrolla parte de su actlvld~d en laboratorlos experimentales. 
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Para tos estudiantes de flslea Ja canformac1on del actual pfao de 
estudios tes crea un verdadero conf l lcto acodémlco. Por un lado, 
la fJslcs clAslca Impulsa un tipo de conccf~lcnto quo se antoja 
natural 1 sin embargo, al entrar n la f lslca teOr- lca y tno~1erna., un 
sentimiento de cambio se apodere de les C$tUdlantcs, 1~ 
JncertldUmbre y la probabl l ldad d01nlnnn el ~;"lnor.-lffiIL 

Una. somera relación de las materlns du C!:>tc plan de C'j~~1Ulo::.: 
refleja la presentación de materias opttttiVbS como la tlldácttc!1 de 
la flslca, la historia y la fllosofla de la flslcA, y ml\tcrla~ 
lnterdepartamentales como ciencia y sociedad e historie y fl tosofl~ 
de 1a ciencia, que pretenden fnvorecer una actitud critica 
f undnmentada en una forma e J On e 1cnt1 f ! ce y f ¡ 1osóf lcA so 1 l do., 

El ano de 1968 marcó un hito en la historia óe la sociedad 
mexicana. La Universidad Nnclonal es agredida por las fuerzas del 
gobierno. La critica a éste y eJ desconocimiento de los problemas 
estudiantiles y universitarios ocastonó un desenlace fatal. La 
violenta conmocJOn sacudió, pero no rompió propiamente la 
continuidad universitaria y si ~crecento el Animo de los 
universitarios en torno a su comunidad y a encarar abiertamente lo~ 
problemas del pals. La comunlaad clentlflca hubo de replantear su 
papel en 1a sociedad. La ciencia se ve envuelta en ropajes que van 
desde el nactonallsmo hasta el marKlsmo, desde el uttlltarlsmo 
hasta IA Incertidumbre de su función social. 

6.4.2 La flslc~ y fa ciencia en la época actual 

En 1970, la f1slca como profesión se ensen~ba a nivel 1 lcenclatura 
en fas unlvorsldades de Mlchoacan, Sonora, san Luis Potosi, Nuevo 
León, UNAM* tPN, Puebla y en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. A nJver posgrado, en ta Universidad de 
Puebla, el CINVESTAV-IPN y la UNAM. Para 1987 el número de 
escuelas habla crecido con la incor~oracl6n de ras universidades 
Autónoma Metropot ltana. Veracruzana. de GuadafaJara, Autónoma de 
Saja Cal lfornlo y le Unlver~ldad Iberoamericana. Algun8s de las 
anteriormente senalada$, ya cuentan tambten ccn el posgr~do en 
f1slca y otras, ofrecen carreras Que presentan ligeras 
modlftcacJones de la currfcula tradlclonal del r1slco. 

Los planes de estudio de las diversas escueJ~s de f lslca del paJs 
han presentado desee $!empre notables diferencias unas de otrAs, 
tanto en su Forma como en su contenido~ Se considera Que tos 
obJettvos lnJclales da IA carrera de flstco han sJdo superados por 
el desarrollo socloeconómlco del pals. La poca participación del 
profeslonlsta en Fl~lca en el sistema productivo. en ta 
Investigación npllc4dA y en el ciesarrotlo de la tecnologla nacional 
es notoria y en parte se debe a tas deficiencias en loa planes de 
estudio. M4s aún, si consideramos Que la ensenanza ae la flslcA en 
ios primeros niveles educativos es def lclento y que I~ cultura y la 
dlfusJOn de la ciencia y de In f Jslca es mJnlma, entonces 
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comprenderemos las dlflcultades del desarrollo de la fl$1Ca. 

La onsc~anza de la flslca profeslonal enfrenta serlos problema~. 
Las materias teóricas tienen mayor reconocimiento Que las mnterln~ 
mcperlmentales. El material didáctico es prActlcamente nulo. El 
equ1pnmlonto de los laboratorlos es anticuado. Lo9 estudiantes en 
flslca generalmente Ingresan con una formaclon deficiente y 
heterooGnea tanto en e! aspecto de conocimientos do flslc~ y 
m3tt..>fl16tlcas como en habl 1 ldados Intelectuales y la deserción e~; 

~ürnamente alta, prlnclpnlmentc en los cstndos. 

Ln:t1entablemente, este ambiente no ha loarado promover todavla un 
debute serlo y productivo sobre los contenidos de la cnsennnza d~ 
In flslca, lo que podrla conducir a la modlflcaclOn de planc~. 
metodoloolas y prActtcas que favorecieran ta relnclOn ciencia ~, 

sociedad. No obstante IA poi ltlzaclon de los actuales clentlflc05 
y docentes. la flslca y su ensenanza continúan aún Inmersos en una 
profunda crisis, reflejo de la situación Que vive el pals. 

La Investigación en flslca presenta ligeras variaciones respecto a 
la docencia. En general, nació sin un prODó$lto social def lnidc 
que sustentara sus actividades. En la actualidad ha alcanzado 
medianamente una cal ldad profesional y cuenta con clentl f leos o 
Instituciones a nivel Internacional. Sin embargo, es en la 
repercusión de la f lslca en donde se tienen las mayores causas de 
preocupac,On, pues es notoria su poca Incidencia en el aparato 
productivo y en la satlsfacclOn de las mOltlples carencias.Que 
enfrenta el pals. 

Aón asl, destacan las Investigaciones en torno a la flslca teOrlca, 
la flslca atómica, estado sOJ Ido, microscopia electrón lea, 
materlales, contaminación ambiental, astronomla, geoflslca, 
readlaclones, f lslca molecular, Instrumentación matalurgla, f lslca 
nuclear, astroflslca y semiconductores, entre otros. 

Las Instituciones mAs acreditadas por el nlvel y la cal ldad de sus 
lnvestlgacl~nes en f lslca son. esenclalmente, los Institutos de 
Flslca, Astronomla. Geoflslca Nucleares y Materiales de la UNAM; la 
Facultad de Ciencias y el Centro de Instrumentos de la propia 
Universidad Naclonal; los Institutos Mexicano del Petróleo, 
Nacional de Astroflslca, Optlca y ElectrOnlca, Nacional de 
Investigaciones Nucleares y de Investigaciones Eléctricas, el 
CINVESTAV del IPN, la UAM y algunas universidades y centros de 
Investigación clentlflca y de educación superior establecldos en 
los estados. 

Entre las Instituciones dedicadas al fomento de la f lslca en México 
se encuentra la Sociedad Mexicana de Flslca. Esta organización 
aglutlna y rcprcsentn n los flslco~ y a la flslca en México. 
Anualmente, real Iza los congresos Naclonales de Flslca en 
Investigación y de Ensenanza y el Encuentro Nacional de Escuelas y 
DepartAmentos de Flslca. estas actividades reflejan el devenir de 
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10.s ciencias flslcas en nuestro pals. La Sociedad .edita la Ro\llsti\ 
Mexicana de Flslca, a In que han seguido otras qua procuran 
comunicar las Investigaciones de la flslca mcxlcan~. 

con respecto a lns actividades de plancocló11 de in clcnci~ en 
México, los antecedentes m~s formales se dieron en los anos 
setenta, cuando la ciencia vio surgir nuov~s 1nt1.')nto:; de 
organlzaclOn de la actividad clcntlflcn y tccnológ1ca. P~r~ In~ 
Investigadores, se presentó la oportunidad ae pns3r de ~us pequc~an 
grupos a ta estructuración de progruma::; má~ ~tcnlflcntt' 1 ,.,"i dr· 
Investigación. Esta coyuntura permitió In creación de nucv~s 
estructuras y mecanismos nnclon~les para la pla.neaclón y 
acrecentamiento de la capacidad clcnttflco-tccnológlca del pals. 

En 1970, se creó, como Organo coordinador de las actividades 
clentlflcas y tecnolOgtcas, el Consejo Naclonnl de Ciencia y 
Tccnologla (CONACYT). La formaclOn de este orgDnlsrno Intentó 
1 lenar un vaclo, se pretendió dar respuesta a la critica scnalada 
de la comunidad clentlflca do QUe el Estado caree la de una 1 lnea 
pol ltlca, de una norma directriz y coordinadora del dcsnrrol lo 
clentlflco, sobre bases reales y acorde al desenvolvln1lento socl~I 
y económico de la nación. 

Sin embargo, aun cuando la Investigación clentlflca ha recibido un 
fuerte Impulso del CONACY1 consideramos que, en términos generales, 

·subsiste aón la falta de una poi ltlca o programa de acción 
clentlf lca, ya que a la fecha. a pesar de los pasos Importantes que 
se han dado para lograr este objetivo, todavla no se ha trazado un 
plan naclonat de Investigación clentlflca, y la ciencia contln~a en 
una situación de elslamtcnto y con frecuencia de falta de 
comunlcac~On a nivel lnterlnstltuclonal. 

En el ambiente poi ltlco nacional el reflejo de esta situación se 
permea a todos los niveles. Priva, en éste, el concepto 
utl l ltarlsta de la ciencia, que expl lea "pero no justifica el 
criterio de establecer prioridades a la cloncla"(ó). Este hecho ha 
ocasionado que campos de la ciencia de gran trascendencia económica 
y social no reciban atención en nuestro medio. 

En este punto conviene aclarar que se contraponen dos maneras de 
concebir la utl 1 ldad de la ciencia. Por un lado, la QUó procura 
orientar las actividades clentlflcas con sentido soclal. como una 
forma para renovar la ensenanza, los métodos de trabajo, la. 
producción y los servicios, y por otro, la que reconoce como 
función prlnclpal y ónlca de la ciencia su contribución al 
desarrollo económico de la sociedad, a trav~s de su transformaclOn 
en tecnologla. La consecuencia obl lgada de esta DI tima concepción 
es que todo el apoyo se vierte en aquellos aspectos de la ciencia 
que cumplen con tal criterio. Sin embargo, para nuestra fortuna, 
no sólo se apoya la ciencia que produce soluclones, sino también la 
bl!.Slca. 
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En el ~specto de las prioridades so reslonte una clara dependenCiA 
ciel extranjero. se utl 1 Izan parn IA e lene ta, criterios auo ~e 
~pllcan a la ciencia de otros palse9. Ante esto, valdrla In pc11n 
e::.t:tbiecer definitivamente que la única prlorldAd oara ll\ ciencia 
~n Mé><lco es apoyarla en todos sus sentidos. 

Pese a esta arnblgOedad, la lnvestlQtlCl6n clontlflca. ha Oesarro!laao 
u la fecha un esfuerzo cuantitativo y cual ltatlvo para sal Ir de ou~ 
corredores, pero aún no tiene la poslbl lldad de encl~varse en !~s 
fenómenos soc 1a1 es n 1 de par t 1e1 par d 1 rectamente en su so 1uc16fi. 
En general no existe una orientación claro de I~ lnvestlQaclOn µ~rn 
so 1 uc l onar 1 os prob 1 emas que p 1 ant:ea e 1 subdesn.r ro 1 1 o y t !\ 
depende ne 1 a. Oeb 1 do ta t vez ni un exceso de e 1ent1 f 1e1 .smo. ae 
mantener a la clencla en nus niveles teórico~, tampoco hay 
vinculaclón de la Investigación con el aparato productivo. La 
vlnculaclOn entre la Investigación y la docencia es todavla una 
meta a alcanzar, como lo es también la adopción de una polltlce 
c1cntlflco-tecnotoglca congruente con Jos prooramAs ciu 
lnvestlgaclOn y educativos. 

En los óltlmos anos. la crisis económica ha obllgado al Estado n 
ofrecer Incentivos a los Investigadores con la ereacl~n del Sláterna 
Nacional de Investigadores {SNI). mismo QUe ha Intentado pallar el 
decremento oue se ha manlfestaao en ol nivel de Vida de 105 
cJentlflcos. De la misma manera, hace falta una oromoclOn slml lar 
a. los docentes y a los dJvulgadores clent1flcos· con obJeto cte
estlmular la educación y la cultura clentlflca en nuestro pals, 
AunQue la ánlca soluclOn real esta vJnculada con aumentos 
sustanciales en los presupuestos, que permiten tanto sueldos dlgnCJs 
a 1 os pt·of es 1ona1 es de la e 1ene1 a como equ 1 paml en tos e.decuaaos en 
sus laboratortos. 
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C O M E N T A R 1 O S F 1 N A L E S 

Como consecuencia directa de los granees cambios que ocurrieron co11 
la RevoluclOn Francesa, se produjo un avance fun~nmental en lns 
Ideas. consistente en el reconocimiento del caractcr histórico e 
lrreverslble de los acontecimientos hU1nano::;. 

Fue Augusto Cornte, preocupado desde un pr 1 ne l p lo por 1 a s 1 tu;1c f ón 
social de su época. quien concibió y 1~structur6 un.!!. nueva fllo~;ofla 
a la que 1 lamó fl losofla positiva. Comte desarrolló !..U dc.ctr lna 
tras odvertlr que exlstla la nccc::;Jdad de reorganizar la sociedad 
europea de su tiempo. y, a través de el Ja. propuso lo5 medios de la 
reforma. 

En un principio, Intentó expl lcar e interpretar los hecho5 hum3nos 
de manera que 1 e fuera.o Ot 1 1 es para e 1ar1f1 cnr 1 a s 1tuac1 ón soc 1a1 , 
Y después hizo un esbozo de los caminos que consideró vlables en 
tal empresa. 

la reforma soclnl, que preoonó Comtc, ten!"- COtliO concilción estricta 
la reforma Intelectual. Por lo que, Comte se vio obl lgado a 
real Izar un estudio de los principios fundamentales de la ciencia. 
Estos principios Jos Incorpora en el marco de su poi ltica positiva, 
ya que sera esta la que marque la ruta a seguir en la reforma 
soclal. 

Todas las tarea previstas se real lzarlan bajo la supervisión de la 
fllosofla positiva, cuyo carácter totalizador la convierte en un 
saber universa l. C0tnte aclaro, sin embargo, que su fl losofla no es 
una adición de todos los conocimientos de las ciencias, ya que sólo 
considera a cada ciencia en su relación con el sistema positivo 
entero¡ es decir, no desarrolla las ciencias en lo particular, sino 
que coordina las distintas ramas del saber luego de estudiar 
metódicamente las mutuas relaciones entre el las. 

Por ello, la fllosofla positiva, a diferencia de las ciencias, 
reside en el estudio del método que sena la los procedimientos que 
siguen las variadas dlsclpl lnas. Esto le da un caracter 
enclclopédlco,. lo cual le permite Jerarquizar y organizar et saber. 
En esta acc Ión se genera ~u f 1na11 dild 1ntr1 o~uca: conocer a 1 
hombre, que como tal, es un ser social. 

La fl losof la positiva muestra Que la actitud y comportamiento del 
hombre es resultado del desarrollo histórico de la humanidad, la 
cual avanza y progresa continuamente. Esta noción de progreso va 
lmpllclta en lo que el autor 1 lamó la Ley de los Tres Estados. 
conformen ella •. la historia exhibe de manera clara tanto el 
desarrollo de la sociedad en general, como la del hombre en 
particular. · 

Esenclalmente, C01T1te tomó a 14 ciencia, por razones polftlcas, como 
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IA base funde.mental para construir su sistema Fi losóftco. Por el 1<1 
5 ~ vio en ta necesldcd de estructurar un concepto de ciencia o 
mejor dicho, una teorla de la ciencia. No hay más saber, dijo 
comte. en el rer:to y estricto sentido de le. palabra, que e' 
clentl<lco - refiriéndose a la ciencia natural-. 

Para el positivismo en efecto, no hoy razón alguna que just/f10J•· 
establecer dlfert?nclas esencia les entre clencltt y fl losofia, 
siempre que ésta Ultlma se entienda en un nuevo scntldD, 
prec1samente el de la ciencia. 

La fl tosoflA quedó asl reducida a ser, o bien una reflexión so~re 

la ciencia (teorla del conocimiento, lógica, teorfa de lo ciencia). 
o bien una mera coordlnaclon o slstemat1zac1on de tos resu1tados ce 
las ctencl~s p~rttculares -cnclclópedla-, cuyo conjunto organico se 
consideraba entonces como Ja ciencia universal. siendo ésta !~ 
aspiración óltlma del positivismo. 

Es ast, como el saber positivo, aue expresamenta ~e declara 
tributarte del conocimiento clentlflco-natural. y Que ademas 
pretende Identificarse con él, consiste en real ldad en un saber de1 
hombre y es por el lo un saber hlstOrlco. Lo que este s~ber hace. 
aparte de lo Que formalmente Quiere hacer, no es en ningún sentido 
ciencia natural, stno un Intento de comprensión ststemAtlca de la 
historia. lnclulcin en el la la ciencia misma. 

Por tanto es claro QUe en el desarrollo de la FI losofla positiva, 
existen tres constantes que le :;suministran el carácter dr: 
slstematlctdad propicio para formar escuela fllosóflca 1) Un 
Ideal de reforma sacra!, 2) esta reforma ha de basarse en la 
ciencia, ta ciencia positiva. y 3) de11tro del postulado de la 
unidad antropológica y soclat se destaca la Humanidad, la Idea de 
progreso en la historia. 

Es por esto que ha sido notable el tnfluJo de Comte en la historia 
de las ldtoias. La mente pcotttvlsta. el lo es, la actitud de 
atenerse a tos hechos, se propagó en et cultivo de todas les 
ciencias de manera extraordinaria, ademas que legltJmO e! 
estableclmlento de un nuevo sistema econOmlco y polltlco, e1 
sistema capital tsta. 

Aun cuando la poi ltlca positiva de Comte y su rel lglón de la 
humanidad no pasaron de ser una utopla, un proyecto Irreal lzab!~ 
destinado a servl( a Jos Intereses de una burguesJa cansada del 
desorden, el Ideal de orden socia! y la Idea de progreso basado en 
et desarrollo de la ciencia fueron Importados a México. Est3s 
ldebs reformistas traldas tnlclalmente a nuestro pal~ por el doctor 
Gablno Barreda, fueron acogidas con agrado por los 1 Ibera les 
mexicanos y adecuadas a las circunstancias QUe privaban en México. 

Para Jos efectos que aqul nos ocupan, podrla parecer exagerado 
sostener que con et Discurso fundamental pronunclado por Gablno 
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Barreda, la Orac!On Clvlca, se abr ló una nueva etapa de la vida 
cultural, educativa y clentlflco para Mtixlco. Barreda Inicia el 
camino hacia la r.efteKlón de una fl losofla fundado en principios 
clentlflcos QUO, al paso de los anos, arraigarla con fuerza en 
nuestro pals. 

La reforma esencial que Impulsó Barreda fue la educativo. Lo 
magn 1 tud de 1 a tarea y 1 a par Quedad de 1 os med 1 os par a acorncter 1 a 
engendraron 1 a compensac 1 On de c5pccu lar 1 orgamente sobre !) 1 si emas 
y métodos, pos lb~ lldades y el tipo de ciudadano acabado quo 
debertan forjar las escuelas. El punto crucial era el car~cter QUe 
debla tener en la ensenanza general la educación clentlflca. de la 
cual dependla la anhelada MmodernldadM. 

La respuesta que se encontrO a tales Inquietudes fue la creación de 
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP}, hecho significativo en la 
educación mexicana. Barreda Imprimió a la educación un doble 
caracter: clenttflco y positivista, nun cuando con el paso del 
tiempo este carActer no fue del todo satisfactorio. 

Barreda, en el Plan de Estudios de la ENP, f lnco sus esperanzas de 
lograr en las generaciones futuras una preparación clentlflca 
homogénea. Se pretendió dar una verdadera cultura general, en la 
cual la ciencia matemAtlca era la piedra angular en que descansaba 
el método educativo QUe la doctrina positivista propiciaba. 

Empero, los Ideales de Cornte se transformaron con Barreda, 
destacAndose porterlormente como un paladln de la naciente 
burguesla. Esta, se encontraba ante el grave problema de lnvalldar 
una ldeologla l lberal lsta, que la habla llevado al poder, pero que 
ahora se oponla a sus aspiraciones. y de sustituirla por otra pero 
sin caer en el antiguo orden derrotado por los 1 Ibera les mexicanos. 

En estas circunstancias encontró al sistema positivista, Que le 
doto del Instrumental Ideológico adecuado para emprender la obra 
constructiva y lograr el progreso material, y por tanto, 
convertirse en un grupo de prlvl leglados, QUe en la lucha por la 
vida, regidos por una ley de :.elección natural, eran tos mAs 
capaces y tenlan derecho a Mellmlnar" a los dóbl les. Este grupo de 
privilegiados quedó el fin representado en el partido Que el pueblo 
callflcó, con sutl 1 sabldurla, de los "clenttflcosM, que ademas fue 
especialmente favorecido por un programa polltlco enfundado en el 
lema Implacable de "Orden y Progreso•, una de las ralees clásicas 
de la época porf lrlsta. 

La consigna de Dlaz fue, antes que nada, paclf lcaclón y orden, en 
seguida, progreso económico, y por Ultimo 1 lbertades poi ltlcas, 
siempre y cuando fueran compatibles con las Ideas de orden y 
progreso. 

De esta manera se ve más clara la aceptacton parcial de la doctrina 
polltlca del positivismo comtlano, que se enriqueció con el 

142 



positivismo de Mili y de Spencer. El posltlvtsn10 de Comte 
subordina los Intereses del 1nt1tv1duo n log de tn :rnclecta.d, en 
cambio el positivismo Inglés no ve en et orden~¡ ült!n10 fin, sino 
aue hace de éste un Instrumento al servicio d~ i<,~ int~r·o~os de1 
Individuo. 

Justo Sierra JustlflcO posteriormente t:stc camblu. A~;I como Gnl.Jlno 
Barreda habla hecho una 1nterpretoc1on semejante, most1·ando ~I 
triunfo de la burguosla mexicano como ol triunfo de lil.s fucrza5 del 
progreso, bas4.ndose en In lntcrpretac1ón comtlant'3. de la hlstorln, 
asl también Sierra resaltó el nuevo orden po1 lttco y social 
representado por el porflrtsmo, Que expuso como la naturol 
consecuencia de la evoluclOn socia\ de México. 

Sierra justlf lcO el cambio a oste nuevo orden de \a siguiente 
manera: la fllosofla positiva subordina los Intereses del 
lndlVlduo a los de la sociedad y a nuestra burguesla sencll lamente 
no le convenla dicha doctrlnn. No sucedla lo mismo con el 
positivismo Inglés, el cuo.I podla Justificar el 1 lberal lsmo 
económico de su burguesla, contrario a todo poslble colectlVlsmo 
que subordinase la acción del Estado a los Intereses del mismo. 

El positivismo de Comto habla surgido como rc;.:icclón ante el 
desorden a que diera ortgen la Revolución Francesa. Dicha 
doctrina. segón sus Impulsores. era también ütll para situaciones 
semejantes, como la de México después de su larga lucha Interna. 
Pero una vez que se estableclO el orden, éste se puso al servicio 
del grupo vencedor, para luego sol lcltar la libertad en nombre de 
la sociedad. Dicha libertad, nada tenla Que ver con la 1 lbertad 
poi ltlca sino QUe se pedla la 1 lbertad para enrlauecerse. El Ideal 
de la burguesla fue entonces orden poi ltlco y llbertad económica. 

El positivismo, por tanto, no se Implanto como un medio para crear 
conciencia de clase en la burgucsla mexicana - suponiendo QUe no la 
tuviera- sino Que, al contrario, su establecimiento constituye una 
prueba de QUe es~ conciencia ya se habla desarrollado y de aue se 
pretendla crear en las otras clases sociales una conciencia 
favorable a los propósitos QUe la burguesla puso en ejecución. Se 
trataba de Imponer la obediencia ciega a los dictados de la ciencia 
(cuyo usufructo se confiaba en monopolio a una mlnorla 
prlvl leglada), puesta al servicio del régimen poi ltlco y económico. 
Con este Objetivo, :e Intentaba e~tender la Instrucción a todas las 
clases soclales. 

El llamado partido "clentlflco~, siguiendo sus reflcxtones también 
Mclentlflcas" considero Que la educaclOn y el trabajo eran los 
factores mAs ef lcaces para hacer Que el orden forzado, Impuesto 
mecé.n 1 ca.mente por o 1 az, evo 1uc1 onara hasta 1 I_ egar a ser un orden 
orgAnlco y perenne. 

Como resultado de la pecul lar reforma clenttflca puesta en practica 
por los herederos del l lberal lsmo de ta Reforma. hasta los 
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principios del potiltlYlsmo termtnaron por ao~aparecer. El amor iu 
siquiera fue postulado en Mé~lco: on su IUgAr a~ co10~6 1~ 
l lbertad, pero con una ex1atencta tan preco.rln y una .,volucton t~ri 
desastrosa. qua acabó por ser Porra.eta del Idearlo pos1t1·1 •,t ... 
Tampoco fueron capaces de lmp 1 t1.ntar e 1 orden que prccon 1 za bar,. ;:-cr· 
lo cual la nueva generaclon tuvo que conf lar nuevamente el ~rd~~ 
social al cuidado de la lgleslA, no stn antes cederlo parte d1· ~·~~ 
antiguos bienes. En cuahto al progreso, solo fue 90$tcnldo com' 
bandera poi 1tlca cnganosa, aunque siempre con la ooos1c,-tJ1-: 
declarada óe aauol los pequenos burgueses que siguieron afcrrbd~~ ~. 
lde:i 1 lsmo pos 1 t lvl !lt:a. 

En México, se considero como signo de progreso el adven.lml!mt:::; de 
la ciencia moderna y la superación de la teologla y"' clerical ¡~n.,) 
Impuesto por Espana. En 1886, francf3co Flores, historiador 
connotado, hizo corresponder el des~rrollo clontlflco mexicano de 
acuerdo con 1 a Ley de Jos Tres Estti.dos do Comt:c: 1 a e¡ e11c 1 n 
prehlspanlca correspondió al estado teológlco; l~ del periodo 
cofonlal al estado metaflslco y, sólo a partir de las reforma$ 
1 Ibera les de 1833, se lnlel6 e1 estado po~ltlvo del que es 
earactertsttco la ciencia experimental que, Justamente, se empezo n 
ensenar y practicar en la que fue "la edad de oro de 1as clcnci~s 
mexicanas" 

Sin embargo, para 1900, la lnsl$tencla en Ja ciencia, que h4bla 
sido stn duda alguna. uno de los e1ernentos tntegrantes del pro:;;i1·~ma 
de la reforma 1 lberal en México. estaba reducida .a su ensel'lz,nza 
muerta y era cmp1eada como elemento mdgtco dentro de la poi ltlca 
del partido •ctentfflco•, y lo QUe es mAs, se habla transformado en 
parte conformante de la concepción rel !glosa de una nueva 
organización ecfeslastlca Que los positivistas Hortodo~os 
pretendlan neciamente formar. 

Ahora bien, lndependJentemente del escaso Influjo aue pudo tener 
este Intento de volver n la Edad Media a trav6s de un positivismo 
eelosl4stlco, lo cierto es Que la ciencia positivista s1rv10 al 
régimen porflrlsta como arma Ideológica en contra del pueblo y como 
Instrumento para mantenerlo bAJo la hegemonll'I de IA burgues!a 
nacional y extranjera. Oe este modo, tal como ra ciencia po::;itlva 
habla arrebatado el rayo de manos de l.a rel lgtón, asl mismo, la 
dictadura de Olaz, utlllzO el orden en poder de la Iglesia y to usó 
como Ingrediente de su propio poder. 

Centro do ese nuevo orden establecldn, se presentaba al progreso 
como una lenta evolucl6n gradual, de la cual so exclu18 de m~do 
necesario, h~sta la poslbllJdad mAs remota de una revo1ucl6n. Lo 
prlnc1pal era convencer a todos de Que los Innegables progresos 
a tcanza.dos por unos cuantos, representaba.n un progreso co 1 ect, vo 
para toda fa naclon. El que dichos beneficios no abarcar~n. por de 
pronto, a todos, era lo de menos; yo se conseguirla eso en el 
futuro, con tal de aue so continuara manteniendo el orden. Et 
progreso, finalmente, 8Cab6 por no Importar t8nto. PUC$to que caao 
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Quien tenla Que encontrarse conforme y contento con su sltuaclon, 
sacr 1f1 cando e 1 prasente en aras da un por ven 1 r 1 nace es 1b1 e. Pnr .') 
asegurar esta conformidad, se tuvo el poderoso Instrumento de la 
educac 1 ón, 1 a cua 1, r6g 1 amantando 1 a cene 1ene1 n., 1 1 cvó a l n 
convtcclOn de que la poi ltlca era una actividad ajena y pct lgros:;, 
para la mayorlB del pueblo mexicano. 

E 1 progreso econó:;: 1 ca se red u Jo entonces, a 1 campo de 1 as obra~ 
pObl leas y al acrecontamlcnto do las riquezas de burgues~s 
mexicanos y extranjeros. En el terreno del pen:sM1lento, et 
progre90 conslstlO en la adoul9lclón de los conoc\mlcnto5 
olaborados en otros paises. Las aportaciones clentlflcas hechas ~n 
la época porflrlsta fueron en 10 fundamental, acumu\aclOn de datos. 
Adem~s. no pueden ser considerados como productos exclusivos de la 
reforma educativa positivista, sino Que es necesario tener on 
cuenta otros factores concurrentes, entre el los, el acentu!l.do 
Interés de capltal lstas extranjeros por el conocimiento de los 
recursos naturales de México, para apoderarse de ellos. De Igual 
manera, la ensenanza positivista no se extendlO a todos los 
habitantes del pals ni fue posible que rindiera frutos tempranos 
su eficacia se vio retardada y terminó por quedar confinada a 
nOcleos reducidos. 

Asl pues, cuando se trataba de mostrar el progreso alcanzado por e1 
positivismo mexicano en et seno de la ciencia, sus partldlarlos 
aduclan ante todo, el cuantioso volumen de los trabajos clentlflcos 
eser 1 tos en esa época. 1 as muchas l nst 1 tuc Iones fundadas y e 1 erar. 
nómero de sociedades clentlflcas Que se crearon, Junto con los 
tomos de sus memorias y de sus revistas. Entre esas Instituciones 
podemos mencionar al Observatorio Astronómico Nacional (1863), ou~ 

Inicio sus tabores el 5 de mayo de 1878 en su primer edlf lelo del 
Bosnue de Chapultepec. 

Podemos afirmar, entonces, QUe el positivismo modifico las 
condiciones del desenvolvlmlento de la ciencia en Mé~lco, 
acumulando 1 lbros, Instrumentos y aparatos para hacer posible la 
transmlsl~n de conocimientos y tttmblén permitió e Impulsó le 
reunión d~ una enorme masa de datos Que sirvieron de materia prima 
para las lnvesttgacJones ulteriores, a pesar de las lagunas e 
Insuficiencias de muchas de esos materlales. No oostante con e~ 
positivismo nunca se 1 lego a la fase de elaboración clentlf lca en 
sentido estricto. Por consiguiente, la ciencia siguió en México 
con un atraso notable respecto a la europea. 

En estas condiciones se puede establecer QUe los resultados 
positivos de la "reforma en la ciencia• tuvieron un valor menguado 
para el desnrrol lo posterior de nuestro pals, y que, para la 
Inmensa mayor la de la población. tanto el progreso, como la ciencia 
Que 10 Impulsaba, se convirtieron simplemente en la Justlf lcaclOn 
ldeológtca del orden existente, sin QUe obtuviera provecho alguno 
de los beneficios que producla el uno a la otra. 
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En el can1po de la ciencia, el Ateneo de ta Juventud lntroduJo ia 
lnf1uencla antipositivista de su pens~mlento. De Justo Sierra 
aprendieron a pasar del escepticismo de la clencln positivo a 
terre110 de la cultura e Impulsaron arnpl !e.mente lo~ concept..2··· c.1"' 
viejo educador en reluctOn con la clencl~. 

El pensamiento de 10~ atenel::>ta5 Impulsó una or lcntactOn t\um~ni:Jt~i 

en In edUCC\CIOn 1!\exlcanu, en dond~ la preocupación oor lo me:.i:lcan~ 
y lo hlSPl1noamer1cano constltula una c~racterlstlca del grupo. La 
clenGla mientra:; tanto se sumió en unn profundo. Incertidumbre, Li'\S 
criticas a la cnscf\anza clcntlflca cncontrab~n terreno fértl t. Si) 

le acusaba de no 5er cong1·uentc con la ft losofla oue \~ sustontJba. 
pues a posar de tener uno clara Influencia soenceriana, mostrab~ 
n1ledc ante la evoluc!On. Este tipo de educaclOn se Justlcaba 
diciendo que la escuela no se propon la como objetivo pr!nclp~I, 
preparar orofcslonlstas. sino hombres educados, útl le~ D. In 
soctedad. 

La Ccneraclon del Centenario encontró en In educación clcntlf lca el 
motivo de su enojo al senalar que en ésa habla mucho de odio a :3 
autoridad de las letras, ademas de que no enseneba ni una palabra 
que pudiera l lustr~r al 111e:st!zo y al Indio sobre cómo mejorar sus 
primitivas Industrias. ni ofrecla una noción del conocimiento que 
pudlese ser aprovechable para los cultlvos, ni un razonamiento Que 
lo ejercitase a censar con claridad y concls\On. 

La educación enclclopédlca oue conocieron los etenelstas ooco ~ 
poco degenero en su contenldc hasta quedar reductda ftl conocimiento 
de conceptos sene!! los. Entre la poblaclón, et oosltlvlsm:i h"1:.'/~ 

hecho concebir una conceoclon toscamente clentlflca del mu~do. 

El Ateneo entró con su pensamiento a la Unlversldnd y en su5 
notables cAtedras exhortaban a no dejarse seducir nunca m4s por los 
Que pretendlan edificar la moral sobre bases Clentlflcas. Acabi\ron 
asl con el predominio del positivismo. MAs tarde nuevas corrientes 
darlan un nuevo enfoque al positivismo. Sin embargo, esta 
doctrina, :amo dogma oficia!, acabó en 1912 con la muerte de 
Portlrlo Ptu·ra, último heredero de la tradición comtlsta. De nnul 
en adelante, la nueva generaclOn tuvo el espacio necesario para 
Impulsar sus conceptos de 1 lbertad 11 lmtteda y creadora aJenn, e 
todo l Imite utl 1 ttarlo y flnallsta, lo cual !os permltlO sembrar 
los cimientos de fa cultura mc~lcana del slg!c XX. 

En tas a~os treinta se oresent~ un auge con el 
nuevas lnstltuctone$ clentlflcas. Se forman 
Ciencias y el Instituto de Flslca de la UNAM. En 
le antigua asplrnclOn P031tlvlsta de disponer de 
el desarrollo de la ciencia. se transforma en la 
formar hombres de ciencia mexicanos. 

surgimiento de 
la facultad de 
la Universidad, 

Información sobre 
preocupaclOn por 

De esta manera. IZl flslca contemporanea en México se establece en 
esta década. Esto no 3lgn!flca que no hubiera antes un aesarrol lo 
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de esta ciencia. A partir de crltunccs se establecieron en diversos 
puntos del pals escuelas dedlcad~s n la onsenanza superior de la~ 
ciencias. Estas primeras escuela3 surcleron mn.s coino resultado dti 
Intentos de modernización cultur.'\l QL1c ccmo rcslJltado n1llUrn1 de In 
dlnó.mlca socloeconómlca. No obstu11te, con el tiempo !.C hizo 
evidente la Importancia de entas escurlns para clerto5 propósitos 
socia les, por ejemplo, el abastecimiento de profesores cal lflcndo~ 
en ciencias oara las diferentes tn~tltuc1ono~ do educación sur~r·ior 
y en menor grado para la formaclOn de cu~droa clentlflcos. Esto 
real ldad, aun perm~nece tal y com11 '~ ncmo~ mur1clonado, ~unquc es 
preciso reconocer que la ciencia y la flslcn en México oc han 
dlverslf lcado. 

Sin embargo, esta falta de corre~posab1l1dact entro la cvoluclón de 
tas escuelas de ciencias y lo evolución general del pals hn 
provocado, en cierta medida, el problema de la falta de 
convencimiento y conocimiento entre los estudiantes acerca de In 
Importancia de la carrera de flslca. · 

En el aspecto educativo los anos cuarenta conocieron el continuo Ir 
y venir de diversas corrientes Ideológicas que pretendlan desde el 
reforzamiento de las tendencias cl~rlcalc~ h~~la la exaltación de 
las ldeo.s soclo.I lstas, manl festándose alrededor de 1944 un claro 
Interés neoposltlvlsta, 

La concepclon Que Impulsó ol positivismo IOglco en la flslca dl6 
lugar una polémica sin paralelo: la polémica Elnsteln-Bohr. 
Oesafor tunadamento, e 1 desconoc lml en to de 1 a magn 1 tud de esta 
confrontación, en \a mayorla de los f lslcos, ha Impedido cuestionar 
el contenido neoposltlvlsta de ta lnteroretac\On ortodoxa en la 
mecánica cuantlca {Copcnhague), IA cual aun se trasmite a través de 
los textos mas utl !Izados en la ensenanza superior. 

Asl. esta polémica evidencio una profunda ausencia de capacidad 
critica en los flslcos y una mala formación fl losóflca. Hoy en 
dla. los flslcos se forman dentro de una mentatldad prugmtltlco. QUe 
los conduce a preocuparse únicamente de si las teorlas trabajan o 
no. Empero, en los ~\timos anos se ha hecho evidente la 
preocupo.clón de procurar dentro de Ja ensenanza clentlflca 
universitaria la formaclOn fl los6flca de los fl~lcos. 

En México, la motivación de tos pioneros de lil flzlca cCtntemporanea 
fue la ciencia en si y la superación y el prestigio personales. 
Las razones históricas po.ra que se inlclarñ a~I saltan a la vista. 
No exlstla un reconocimiento social a dicha tarea. Esos mismos 
pioneros se desentendieron de la utt lldad de la ciencia y como 
consecuencia de sus objetivo~ sociales. 

El hecho de que los forjadores de la flslca se formaran baslcamente 
en el eMtranjero, trajo aparejada la reproducción de la •1deolog1a• 
del posttl111smo lógico, hccléndola pasar como la Interpretación 
natural <.Je la ciencia. Entre las caracterlstlcas mas notables de 
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esta natural ldad se encuentra la marcada Insistencia en el método 
clentlflco, con claras y ev1dente3 referencias al positivismo, 
Incluso comtlano. y en las formas uc ~ert f lcaclón clentlflc~ 
traves de la experiencia. 

En la historia de la flslca on MCxlco destnca con singular 
persistencia el nombre de Manuel Sandoval V:!i.l l.,rtn, conslder:i'.:!0 por 
muchos el flslco mexicano de mayor renombre lnt~rn.::i.c,onal. 
Sandoval nducla frecuentemente QL1e era necesario mnntL~ncr la 
Investigación clentlflca llbre de ;a lnflucncla polltlca. Este 
destacado clentlflco mostró en dlvorsas ocasiones su contrariedad 
por la forma utl 1 ltarla con aue se trataba a la ciencia, detectando 
asl, en su época, algunas tendencias a las que guiaba el 
positivismo. 

El Inicio de los anos cincuenta marca una etapa decisiva para el 
futuro de la ciencia y la flslca en Mé><lco. Lo. actividad 
lnstltuclonal de la ciencia emergió con un cierto vigor que supuso 
un Interés real por las dlsclpllnas clentlflcas. 

En estos anos, la f lslca en México reproduce alguna$ concepciones 
del positivismo clAslco. Por un lado, la falta de recursos 
facl 1 ltó que se asumiera una concepción teorlclsta que sobrevaloró 
la teorla por encima de la experlmentaclOn. Esto. concepclon, se 
Involucró en el planteamiento del Plan de Estudios de In carrera de 
Flslca en la Facultad de Ciencias d·3 la UNAM, 1 legando Incluso a 
plantearse dos opciones de estudio: la flslca teórica y la 
exper lmenta 1. 

Por otro lado, el hecho de aue el Instituto de Flslca estuviera 
coordinando las actividades del Departamento de Flslca de la 
Facultad de Ciencias trajo aparejada la actitud de sobrevalorar la 
Investigación respecto a la docencia y a la difusión. 

Otro elemento adlclonal de Influencia positivista Fue el derivado 
del uso de textos escritos en el extranjero, prlnclpalmente en 
Estados Unidos, en donde la corriente IOglca gozaba de profundas 
stmpatlas. En particular, en los 1 lbros sobre mec6nlca cuántica, 
el positivismo lógico dejaba de lado a todas aquel las concepciones 
Que cuestionaban su existencia desde el punto de vista 
Interpretativo. 

Hoy dla, la visión positivista subsiste en la f lslca Que se 
desarrolla en el pals. Se habla aún de la artlculacl6n JerArQulca 
de tas ciencias y de la ftslca. Asl c~~o de la ónlc~ flslca que no 
podrl3 considerarse metaflslca, la ftslca matem~tlca. En la 
docencia, muchos estudlnntes muestran abiertamente una actitud de 
rechazo a la fl losofla lmpulsado3 por el desprecio y el 
desconocimiento mostrado por la mayor la de sus maestros. 

A partir de los anos sesenta se acentuó la preocupación en los 
clrc 1Jlos de decisión poi ltlca y económica por el papel Que Juegan 

146 



la ciencia y la tecnologla. 

Hoy, el pals se debate en una profunda crlsls económica, el riesgo 
de que se transforme en crisis pal ltlca y soclal estA Intente. Una 
comblnaclOn de Ideas positivistas y c~;tatlzantos Que considera el 
progreso tecno 1Og1 co como H I ge deseab 1 e en s 1 m 1 smo la 
participación del Estado en la econornla como un aval de tH.:netlcic~ 

sociales, ha Inducido a und corriente polltlca Importante, la 
llamada naclonal ista revoluclonar la a Impulsar el desarrol H.:i de una 
modernización Industrial, en In uue no se define ciar.amente la 
participación de la comunidad clentlflca. 

Sin embargo, otros factores tambl~n han contribuido a 1 Imitar la 
expansión del movimiento clcntlflco nacional. Uno de estos 
factores ha sido, desdo el punto de vista de In perspectiva 
histórica, la ausencia de vlnculaclón entre ciencia y tecnologla. 
Asl como el hecho de que las Instituciones de fomento de la ciencia 
no hayan sido concebidas para coordinar el dcsarral lo clentlflco y 
tecnológico en un marco macroeconómlco ni social. De la misma 
manera, no se ha entendido claramente que la ciencia Interesa a la 
sociedad en la medida Qlle le es útl 1. En este últlmo punto, lo que 
si parece gravo es la extremada prolongaclón de ese menosprecio de 
la utl 1 ldad soclal de la ciencia y de sus objetivos sociales. 

Como podemos observar, el sistema clentlflco en México no ha 
logrado consolidar su presencia, aunque si ha demostrado su 
existencia y su persistencia. Subsiste en él, sin embargo, una 
obstinada resistencia por revisar las motivaciones por las que se 
estudia y hace ciencia en México y aún continúa con actitudes 
romantlcas que han sido superadas en otros paises del mundo. Esta 
resistencia parte también de corrientes progresistas QUe rechazan 
dar cabida al utl 1 ltarlsmo porque consideran que es hacerle el 
Juego a las trasnaclonales. 

Para una buentt parte de la comunidad clentlflca, la ciencia es una 
actividad esencialmente poi ltlca y como tal podrla generarse en 
el la un cambio cual ltltlvo con sentido social. Claro esta que et 
problema esencia! es definir claramente con qué tipo de polltlca y 
con QUé ciencia. 

Mientras tanto, el clentlf lco en México, con :u tradlclonal p~pcl 

social. sigue siendo p~rtlculnrmente reconocido dentro de su misma 
comunidad, ta que le permite ejercer su actividad a nlvel nacional 
e lnternaclonal. Empero su labor y su trascendencia permanecen 
escasamente difundidas, aunque. en los Oltlmos anos, existe una 
tendencia favorable a una mayor difusión. 

Las anteriores consideraciones muestran que la ciencia y la flslca 
en México se enfrentan a un desafio, y Que para resolver éste, se 
requiere no sólo de una sOI Ida preparación académica, docente y de 
lnvestlgaclon, sino también crear las condiciones que permitan una 
verdadera lntegraclOn del flslco en la sociedad, mAs al IA de las 
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medidas demagógtccs que solo prestigian a l~s autoridades. Es por 
tanto fndl3ponsable formar sólidamente una nueva masa cr ftlce d~ 
Jóvenes Investigadoras meKlc~nos. 

Por nuestra parte, queremos senaJar QUe no hemos pretendido, en 
esto tesis, ofrecer en detalle el análisis histórico de la ciencia 
y ID flsfca en MCxlco, o de enumerar los logros y penurias por tns 
que han pasado. Cons 1 de ramo~ que, como en Mé>< 1 co aun no se t ¡ cnt:: 
una tradición ctenttflca sólida, la historia dol desarro110 
clentlftco y por tanto de la flslca esta por escribirse. El 
alcance de este trabajo conjunto ha sido funQamentalmente sennlar 
algunos aspectos de confluencia entre el positivismo y el 
desarro1 lo de la ciencia y Ja flslca nacionales. Positivismo, p~r 
cierto, Que consfderamos como un enfermo que goza da buena salud. 
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