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INTRODUSC I ON. 

Lz educacidn er; M&co a travds  de l o s  años ha sido un s e c t o r  

preocupante en l a  p o l f t i c a   n a c i o n a l ,   e s   a q d  donde l o s  gobernantes 

encuentran l a  apertura a su ideologfa e intereses .  La educacidn cg  

mo parte  de la superestructwca de un pals  corres?onde a l  modelc - 
scondr;izo-polftico de la sociedad, ya que clantiene uns htima r e  - 
lacidn con l a s   c a r a c t e r f s f i c a s  y problaxis  de'zada grupo y dpoca; 

e s   a . q d  donde se   torna  interesante  l a  d i d n i c a  a l a   c u a l   s e   s u j e t a .  

La h i s t o r i a  de líi educacibn,  es un tema  que  ha interesado a - 
diversos   invest igadores ,  no s610 a pedagogos, socidlogos y educad2 

res   e r , t re   o t ros ,   s ino  tambidn a los his tor iadores ;  por l o  cual  l a  

presente  investigaci0n.   adeds de c u c q l i r  un r e q u i s i t o  para l a   t . l t u  

l a c i b r ~  de la Licenciatura  en Humanidades COK drea de concentraci6n 

er: H i s t o r i a ,  muestra l a  inquietud pos  conocer mon;entos c r u c i a l e s  - 
en el devenir   h is tdr ico  de MQxico  en e s t e  canpo. 

- 

La historia  nacional   se  observa y conprende  de dfst in+,os pun- 

l a s   i d e a s .  que or ientar fan  y darfan  conciencia a l a   n s c i h  melticaaa; 

y 26210 S ?  T U P  cons5ruyendo el- sist-ema que -habrfa~ de el-izargarS~--?iz - 
~. 

su  coxfornaci4n  cultural  y educativa. - ~ .~ 

: € a - o r g a n i z a c i b n -  del"s=ector- educativo -ha sido una de  las^ t a r e a s  

d s  di f fc i l es .   de l   Es tado  Mexicano, ya que l a   i n s t r u c c i d n   t i e n e  l a  

capacidad  para  modelar a los hombres e ; i n f l u i r  en l a   e s t r u c t u r a - g g  

nera l  de l a  sociedad. Aunado a esto,   cuenta con l a  capacidad de T- 

preparar a l o s  ciudadanos  para  participar  positivamente en e l  cam- 

bio cpe  cor,duzca a l  progreso  social.  De t a l   f o r m ,  l a  educacidn - 

"" 

I 



F." - u n c x  E?" 12 organizacidn  inst i tucicnal   del   Estaso.  

Ex este  contexto  nacid l a  inquietud por l l e v a r  a cabo m a  in -  

vestigazidn que nos pszrmitiera  cmocer l a  pol f t icz   esszz%tvz e J e r -  

cida r?*:i.ar,%e 21 periodo  coaprendido  catre 1857 y 1867, *xAa eta2a - 
c c ~ f l i c t i v s  e 2  la historia de r , x s t r o  pafs, porque -c?z er, es,s  c3 - 

yuntura dorLde corr.icr.za a g e s t a r s e  l o  qwe s e r f 2  e l  Esta20 rx5zrno - 
m x i  cano. 

J. 

i -4 

Nzestro in terds  por e s t u 6 i a r  esta ddcada se  fur.,!srr,e,.;t;a l a s  

siguiectes cuestiones:  

a )  Es u . ~  periodo ccr f l i c t ivo ,  er? e l  cual s e  van definiendo de un2 

mzmra ya &S c l a r a  l a s  tendencias  ideoldgicas que l o s  grupos  an - 
tagbnizcs  preconizaban,  para  corducir a IGxico a l  progreso; 

5 )  La aparicidn en escena i i ~ e  cc grupo polftico  heredern SE l a s  - 
t r a d i c i o c e s   l i b e r a l e s  de priricipios de s i g l o ;   e l  cual tornarfa -&a - ! 

co~ducc ibn   de l   pafs ,  y que en s i tuac iozes  atl l l  r ~ y  cadt icas  KC IC\ - 
dejarfa e inpulsarfa  y l l e v a r f a  a cabo  sus  Froyec",s de rr?forr;a; 

c )  La ;inqta.lacidn  de w- imperio erz Kdxico,  fruto de l a  corisp2ra - 

1 
I 
I 

I 

li Sera 1. 

. -  

ta1neKt.e- en llevar=%  cabo; ma c&mparacibr, entre  l a -  l e y  qu?. 6¡ go% 

bierno de Jdrez  expidid en a b r i l  de 1861, y l a  expedida por Maxi - 
n i l i a c o  en diciembre de 1865. -Es importante  hacer  notar que nues - 
t r o   i n t e r &  no fue e s t u d i a r   l a   t r a y e c t o r i a   p o l f t i c a  de Juzfrez o - 
Maxini l iano,   s ino  t ratar  de entender  las   ideas que en torxm a la - 
educacidn  tenfan arnbos gobernantes y a n a l i z a r l a s  en su n;onento 

t b r i C 0 .  TOn;ams en ccenta que  ambos erar, l i b e r a l e s ,  pero G I J ~  te&n 

. 1  





l o  tacto   cualquier   ley  emanada de l   cmtro   t enfa   va l idez  er; sua1 - 
quier   par te   de l   t e r r i tor io .  

b )  Las penurias  eeon6nicas  tanto en e l  gobierno  Juarista como en 

e l  imperial no per t r i t i e roc   l l evar  a cabo de una manera e f i c a z   e l  - 
proyect-c? educativo, En un estado de guerra c i v i l  como en e l  que - 
h a b f z  en Mdxico s.2 le d i 6  prioridad a los gastos   be l i cos  m8s que - 
a l  educativo. 

c)  La f a l t a  de un reglamento  en l a  l e y  de ,l8& e l   c u a l   e s p e c i f i c 5  

r a   l a  forma en que s e   l l e v a r f a  a cabo e l  proyecto  educativo, no - 
nos  perni t id   confrontar   es ta   ley  con l a  de Maximiliano, l a   c u a l  - 
contaba con uc  reglamento que especif icaba de una manera completa 

e l  proyecto  educativo  imperial.’ 

A u n  a s f ,  consideramos que la  ley  imperial   preSendi6 s e r  mds 

cozplcta que l a   d e l  mismo grupo l i b e r a l   j u a r i s s a  debido a una s e  - 
r i a  de razones que a continuacidn expocemos: 

a )  Maximiliano  pretendid  dar un esquema de organizacidn mds corn - 
pleto   a l   s is tema  educat ivo a l  d i v i d i r l o  en cuatro   niveles :   pr imaria ,  

secun6aria,   superior y estudios   especia les)  

b )  Le - t r a t 6  de dar”.-ms  continui.dzd-  entpe LE n i v e l  y otro, y p r e .  - .  

tendi6  darle una--mifornidad a los estu8j:os- r r , ive l  m c i c n a l ;  - . 

d) Le d i 6  mayor importanciz a la ed.ucaci6n  secundaria  por  consi - 
derar  que e r a   e l   a c c e s o  a los estudios  profesionzles.  

e) Trat6 de u n i f i c a r  y e l e v a r   l a  preparacióm y nivel  academico de 

l o s  maestros  tanto a n i v e l  urbano como r u r a l ;   e s t o   s e   c o n s i g u i r f a  

sdlo s i , e l  maestro  era  bien pagado y a d e d s  con un pago equi ta t ivo  

a su t r a b a j o  y zona, - 



” 

f) La i n t c g r a c i &   d e l  ifidfgena a la   sociedad,   Eaxirci l iano la - 
plarteo de una a n e r a  mds amplia a l   t r z t a r  de que esta   i r tegracidn 

fuera e z  base a l  respeto a las   t radic ioms,   costumbres  y forma de 

vida de 12s comunidades a l a s  que pertenecfan. 

-7- 

Ests s i tuacidn que planted Y a x i ~ z i l i ~ ~ c   e s t 8  en c i e r t a  fomz - 
acerchdonos a un hecho que no se tiebe de jar   pasar  de l a d o ,  e l  l i- 

bera l  mexicano desde l a  &poca post-indepscdiente  revela ‘m indi fg  

rencia  respecto de la tradicidn  indigena “de, M&co y muestra u - 
IIesfaerZO doctr inar io  por borrar l a  designacidn d e l  ‘ i n d i o ’  de l a  

vid2 mexicana.’1 1 ) 

Es%e elexesto lo: observamos con nayor 6nfasis  ec l as   dec lara  - 
ciones de Mora, un l i b e r a l  de pr inc ip ios  de s i g l o ,  e l  cual  afirma- 

ba +? dtlrante el regiaen de Gdmz F a r i a s  “no se   reconccid en los  

ac tos  de gobierno l a   d i s t i n c i d n  de indios jr  no indios, siso que l a  

s u s t i t u j ó  por la d-e po j re s  :J rfcos,  entendiendo a todos l c s  SanefL 

c i o s  de I;; sociedadI1, (2 )  
..~. 

c i e n t e s  de la condic idn   tan- t r i s te  en la que se encontraba l a  pebla > -  

- .  

(1) HAL3 A. Charles. E l  l iberal ismo mexicano  en l a  &poca de Mora - 
1821-1856, S .  XXI, M&iCo, 1972, 

(2) Ibiderr, p.*. - 



m e l  prcgrssc? de >15xico, ye que al tener  esta  nocidn y arra igarsz  

eL *xL lsgar Itel indio se  aferraba  con  obs+,inacibn a sus cos';czSres, 

l o  cual  hada  Z i f f c i l  que progresase.1' (3) 

& s i ,  se   dictaron  leyes  qus diasde e l  plmto  de v i s t a  l e g a l  nos 

hacfan  pensar qui! e l  'indio' y2 no e x i s t f a  y ql!9 su s i t u a z l k  tis - 
5fa  mejorado  desde que era uc ciudadano l i b r e ,  psro  la situz:i,dn - 
no habfa  cambiado,  ya que en 1853 c i t a  Hale, un periddicc zarLZie2 

ts que las   condic iones  de vida, d e l  indio"ns  s'630 no habfan caLcbia- 

do sino que al contrar io  se acentuaron. 

Los indigenas  fueron  sometidos a  rnuc5as arbi trar iedades ,  los 

gobiernos  l iberales no se  percatarorl  de sus condiciones de vida, o 

quiz3 no l o s  tomaror& en cuenta como grupo,  sino como Dtros  ciudada 

nos mds por go$ernar, ,los c w l e s   t e d a n  que Fsgresar a l a s   n o r m s  - 
que  en ese moaento marcaba e l  grupo en e l  poder. Fu?:ror, f o y z a d x  a 

incorporarse a l   e s g r c i t o  pero  sobre  todo s e  l e s  despoj6 de sus ti2 

r ras .  Todas e s t a s   i n j u s t i c i a s  que cometieron  coz ellos ocasionaron 

que los  indios  comenzaran b razonar  partiendo de sus p i n c i p i c s :  

"La soberanfa:  reside en el rcayor nfinere;  nosotros soxos e l  mayor - 

- 

(3) I S i d e x ,  p. 229 
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” u c d l ,  - 21 purqto de v i s t a   l e g a l  el indio ya s o  era l a  Sas.2 2,: - 

la soclcdiad, fue d e v a g o  a l a  categorfa de ciadadan0 a pesar i i ~  no 

c c m c z  s c s  derechos y obligaciones como t a l .  Las Leyes de  R5forma 

l e j o s  de ayudar a 12s cczuddades.  inilfgenas empeoraron SI; si5uacibri. 

Un e jezg lo  de es to  l o  f u e   l a  famosa Ley  Lerdo l a   c u a l  p r s i ~ u F 6  dos 

objet ivos  por un lado  pretendid  debil i tar  el poder ecocdrico y PC, - 
l f t i c o  d e  l a  Iglesia  desanorkizandc sus  Sier.es;  de 12 Z~SZZ f o r m  - 
se  procedid cor; l a s  comunidades i n d g e n a s ,  ,b~s;ando dos fines; !x& 

t a r  de vincular a l  indfgena a l  t raba jo   asa lar iado  y recibir rrntas  

de l a  t i e r r a   b e n e f i c i a n d o   a l  Estado. 

Acte -es tas   s r tuac iones  s u r g i d  e l  rechazo de los  indfgenas k2 - 
c ia   l as   ax tor idades ;  p c r  l o  mis%iQ durarLte la   intervencidr.   francesa 

vários grz3os indfgenag apoyar, e l   e j d r c i t o   e x t r a z j e r o .  I t . . .  caras y 

huicholss (. . .), pames ( . . .), o?atas de Tdnori,  y yaqxis y E ~ ~ O S  9 

tephuanes ,  nshuas del estado de Puebla, tarascos de Eiehoackn, - 
c h i a ? a n x o s , e t c . ,   s e  xmvflizaron del lado l o s  frar\.ceses,   sin coz 

t a r  a todos l o s  que se   a l i s taron   indiv idaa lzec te  cono g d z s ,  esFfas 

” 

(6)  LI”;CAILLON Jean Francois .  tlLos indfgenas y la   in tervenc ibc   f ran  
cesa” ,  en  M6xico-Indfgena, 1x1, No. 16, 1978,p.l?, ; V@T 

tarcbien a Rodolfo AcuRa. Caudillo.   sonorense: Ignacio Pesqueira y Sa 
tiecpo, ERA, MQxico, 1981, donde afirma que hubo mchos levantarniey! 
t o s  de tipo  conservador en doxde di ferentes   t r ibus   indfgenas  apoyarr 
a l  grupo i x p e r i a l i s t a ,   e n t r e  l o s  cuales se puede mencionar a l o s  ya 
qcis y los rriayos encabezados por Josd h. B a r g d r  y finz.lrr.cnte l o s  
pima y los o p 5 a  encabezados po? Refugio   Tdnzi .  - 



g i c o ,  s ino de confrontar   l a   evoluc idn  de l  pensaziento  educativo  de 

( 7 )  Diario d e l  Itxperio, 10 de abril de 1865. 
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dio de 1s etapa  imperial,  que de l a  ~ f s m a  l e g i s l a c i d n   j u a r i s t a   d e l  - 
periodo 1857-1867. 

/ " -1- 
" 

Al tdrmino de l a  e laboracidn  de   este   t raba jo  de investigaeidn 

quisi6ranos  manifestar  nuestro  agradecidento a l a  Ktra.  Lama Lima 

que fungi6 COIGO asesora   del  mismo y cono compafiera nuestra nos h i m  

valiosas  observaciones. Asi?rdsrr,o riuestro mds _sir,cero  agrzdeciniento 
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a la Dra. Anne  Staples que a pesar de sus muchas  ocupaciones  nunca 

nos  negd su colaboracidn y paciencia  durante el  desarrollo  de nuez 

tro  trabajo  final  de la Licenciatura, al misno tierrpo que nos briq 

db valiosas  observaciones para el tdrmino  del rcismo. 

Por dltirro agradeceEos  la  amabilidad que tuvo  con  nosotros  el 
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Los l i b e r a l e s   i d e n t i f i c a b a n  a l o s  conserv&dores  con  conceptos 

t a l e s  como centralismo,proteccionimo y l a t i fundimnor los   conser  - 
vadores,que  tomaron  este nombre hseta despuds  de  1840,acusaban 

a l o s   l i b e r e l e s  de %aber r o t o   c o n  16s esencias que c o n e t i t u i a n  

e l  pasado d e l   p a i s , i n t r o d u c i e n d o   ' p r i c i p i o s  e i n s t i t u c i o n e s  ex- 

traflas-que habian creado l a  a m r q u i a   i n t e r n a  y habian d e b i l i t a d o  

al p a i s   f r e n t e   a l   e x t e r i o r " .  (7 )Sin  embargo,a  pesar  de las  d i f e -  - 
rencies ex is tente8 ,habian   puntos  o a c u e r d o s   e s e n c i a l e s   s o b r e   e l  

t i p o  de nacibn que se  bscaba c o n s t x u i s   t e l L p u n t o   c e n t r a l   e n  que 

ambos grupos c o n f l u f a n   e r a   e l  de  que l a  base  de l a  nacibfi  l a  hs - 
bian  de c o n s t i t u i r   l o s   p r o p i e t w i o s  de l b  t i e r r a . E l  segundo p r i n  

c i p i o  e n   e l   c u a l   e s t a b a n  de  &cuerdo  era  en e l  de la m3 i n t e r v e n  - 
c idn   de l   Es tado   en  los asuntos  econ6micos.Por  dltimo,el  acuerdo 

udnime de que el  p a i s  lo s i g u i e r a n  gobemndo l a  minoria  de 

c r i o l l o s  y m e s t i e o s , g i n  Is. p ~ r t i c i p a c i d n  de indigenas y cempe- 

s i n o s , a   l o s   c u e l e s ,  ambos l e s   t e d a n  miedo. 

Como podemos....observar, l a  l u c h a   e n t r e   e s t o  d o s  grupos estu  
_A- . - " - 

vo marcada por  amplias di ferenc ias   ideo l6g icas .No  obs tante  ambos 

se   dieron  cuenta ,despuds de l b  guerra de in tervemidn  nor teamer i  

c ~ n a  en  1847,que Mdxico es taba   des t inado  a desaparecer  como na- 
c i d n  sino s e   l o g r a w  riipidamente l a  unidad  nacional. 

! - 

.En  este^ ambiente  de  confront&cibn soci-El 'e ideold#ca y PO' ..- 

. .  ldficti se ve l a  volüntxd -entre ~ los d o s  grupos -protagon&stEs.:por- . -- 
. .  

.: . . 
. ,  

.p . 

sacar 61- p e f s ~ - d i l  mer&mo p o l f t i c o  y e c o d e c o  en -ea que. se e" 

contraba.Esta  coyuntura  es   iprovechada por el grupo que apoyaba 

e l   r e t o r n o  del g e n e r a l -  Sent& A n n a  al  poder. -:- ~ - -  

. -  

- -~ 
" ~ 

i~ . " -. - .  .~ 

" 





c i6n  del p r e c i o  '7 e l  uso e c o n 6 ~ i c o  &e los ca : ; i ta les !  en segu_r&o 

t&rfiino, se  introauci-m e n  e l  cnni.=rci-. .F se  f r a c s i r n s b z ?  las 



El 18 de f e b r e r o  de l & 5 ó  Comonfort inaugurs.ba en l a  ciudad 

de  b76xico e l  Soberano Congreso Constituyente.Asi Be cumplfa,con 

l o  disFuesto  en e l   a r t i c u l o  50. d e l  Plan de Ayutla reformado en 

A c a m l c o ,  cuyo t e x t o  d ice  asi: nA l o s   q u i n c e  d i a s  de h a b e r   e n t r s  

do a e j e r c e r  sus f u n c i c n e s  e l  pres idente   in tér ino ,   convocar6  un 

conpeso   ex t reordinar io ,   conforme a las bases  de l a  ley que f u e  

expedida  con igual o b j e t o  en 10 de diciembre de 1841, e l   c u a l   s e  

ocupar&  exc lua ivmente   de   cons t i tu i r  a l a  nacidn b a j o  l a  forma 
de r e p d b l i c a   r e ? r e s e n t a t i v a   p o p u l a r ,  y de rev isar  los a c t o s   d e l  

actual   gobierno,  asf como tambidn l o s  d e l  e j e c u t i v o   p r o v i s i o -  

i - 4  

1 

n a l  d e  que habla e l  drt1cul.o 20. Es te   congreso   cons t i tuyente   de l  ~ 

b e r 6   r e u n i r s e  a l o s   c u a t r o  meses de expedida l a  convocatoria:'  (1) I 

%te  congreso  estaba  formadc  en  su--mayorfa por diputzdos de 

ideas l i b e r a l e s   e n t r e   c u y o s  miembros mAs d i s t i n g u i d o s  se contabarr 

Ponciano Arriaga, FYancisco  Zarco,  Ignacio  Ramfrez,  Kelchor O c e  

PO,  . V a l e n t h  S6mez r'arias y Guillermo  Prieto.  
a 

-.. . 

:'La p r i n c i p a l  batalla que d i 6   el^ p a r t i d o   l i b e r a l   c o n s i s t i 6  

en  elaborar y.-prornulgar  un^ nuevo  cbdigo., hita forma de fi j m  jz 
sidicamente ks".tan --deseadas reformas.La  reaccidn se enfrentd cie 

- ~ r _ 6 - ~  muchas maneras a esta s i t u a c i b n :  p r h e r o ,  tratand,o d-e -dar vigen- -~ 

cia  nuevamente a l a  Constitucidn  de 1824 a l o  cual se  opusieron 

tenazmente  los. - l ibera les ;  y segundo, oponi4ndose - a  todo a r t i c u -  

l o  que contuviera  alguna reforma  cons+derable.  
1.- AGN. 3 m o :  Justicia e Instruccidn  Bdbl ica .   c458  E2 



,.- 

L ~ L  nueva  s:onstituci6n  se  apee6 en l o  fundamental a l a  de 

1824:  forma fedral  de Estado y forma  democrht ica ,   representat iva  

y remblicana de gobierno.M logro p r i n c i p a l  d e  los l i b e r a l e s  

fue . e l  de i n c l u i r  Un c a p i t u l o   d e  garantias i n d i v i d u a l e s  o dere- 

chos d e l  hombre y un sistema j u r i d i c 0   d e   p r o t e c c i d n  de dichas g~ - 
rantias. o derechos ;   " los   autores   de l   proyec to  de 1E56 considera- 

ron los derechos d e l  hombre como n a t u r a l e s  y sui ler iores  a l a  au- 
t o r i d a d ,  a l a  l e y  y a l a  sociedad rrisma, y no s imples   l imi taz io -  

n e s  a l  poder  ptlblico:' ( 2 )  
i ... 

E s t o s  derechos por l o s  que luchaban l o s  l i b e r a l e s  d e b e r i l n  

es tar  basados  en l a  igualdad y data  "deberfa ser l a  base de las 

i n s t i t u c i o n e s  juridicss y p o l i t i c a s ,  porque la l e g i s l a c i d n  colo- 

nial habia degradado a los i n d i o s  al c o n v e r t i r l o s  a perpetui- 

dad en  menores  de  edad,  en  nombre de una sedicente proteccidn 

que s6l0 l o s   e n v i l e c f g .  " ( 3 )  
Se l e g i s 1 6   - s o b r e  l a  base de l a  l iber tad ,  ya que dsta  e r a  e l  

h i c o  medio  de a l c a n z a r   e l   p r o g r e s o  de I66x ico .E l   a r t i cu lo  40. e g  

t a b l e c i 6  Xi l i b e r t a d  de t r s b a j o  y e l  50. prescribid que 'hadie 

puede ser   ob l igado  a prestar t r a b a j o s   p e r s o n a l e s  s i n  la  j u s t a  

r e t r i b u c i d n  y sin su pleno  consentimiento. .  . "(4) El a r t i c u l o  15 

.; 

provocd l a  m5s a c a l o r a d a   d i a c u s i b n ,  ya que parecia inc-Yinarse + 
por uha r e l i g i d n  d-e Zstado, aÜnque suprimia e l  exc lus iv ismo~  

que se -aenotzba en o t r a s  c o ~ s t i t u c i o n & s . S e @ n   e s t e   a r t i c u l o ,  - -  

no se   expedir& ninguna. l e y  u ordenamient.0 que proh-ibiese..e¡ e- . - .  ' ~ :  
j e r c i $ i p   d e  ningdn cult6 - r e l i g i o s o , E l   p r o y e c t o -  fue d e v u e l t o  . -  a cb - a, "- 

misiones  en medio de l a  mayor expectacidn e l  5 de agost.0  de 1F56 

l levandose  consigo una votac ibn  de 65 votos " en c o n t r a  y 44 a fa- 
vor . 

?- .. 

- 
.~ . .  

2.- DIA2,Li l i .a .  "El l ibera l i smo militante" en H i s t o r i a  general 
de 1 6 x 1 ~ .  p. 835 

3.- GCNZALEZ,Navarro Kois6s.  La Beforma y el Imperio. p. 1 5  
4.- DIA2,Lil ia .  ob. c i t .  p. 635 
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I -  

La comisidn de Constitucibn  preguntaba e l  26 de  enero de 1857 a 

13 Asamblea s i  s e   l e   p e r m i t f a   r e t i r a r   d e f i n i t i v m e n t e   e l   a r t i c u -  

10 1 5 ,  concediendose e l  perxiso ?or una votac i6n  de 57 EL favor  y 

22 en contra .El   aebate   se   c lausurd con una intervencidn  de .Pontil - 
no Uriaga, que no se conform6  con l a  suerte  corrida  For  el .  pro- 

yec to   de   a r t i cu lo  y ,  a l  ser   derrotado este,  8 t i t u l o  de  determil 

nar  a que poder correspondfa l a  intervencidn en l o s  asuntos de 

cul to ,   d i sc i ? l ina ,   jur i sd icc ibn ,   d ieemos , .obvenc iones  y otras 

prouondrla una a d i c i 6 n  que dec larsba  que "correspondla . Y  a los po- 

d e r e s   f e d e r a l e s   e j e r c e r  su intervenoi6n en los puntos r e l a t i v o s  

al c u l t o   r e l i g i o s o  y EL l a  d i s c i c . . s l i n a   e c l e s i a a t i c a   d e l  modo que 

determinan las l e y e s ?  ( 5 )  Posteriormente e s t e  t e x t o   s e   v o l v e r f a  

e l   a r t i c u l o   1 2 3   d e l  cddigo de 1857. 

El a r t i c u l o  30. e s t a b l e c í 6  "la l i b e r t a d  de  enseñanza, no sin 

que tuvieran  lugar  algunas escaramuzas  respecto a la necesidad dc- 

v i g i l a r  l a  moral.Los l e g i s l a d o r e s  no tuvieron  reparo e? cuanto a 

que l a  I g l e s i a   i n t e r v i n i e r a  en l a  educacibn,  2ero l a  I g l e s i a  crg 

y6 vulnerados sus privilegios: '  (6.9 
* 

Finalmente e l  5 de  febrero a;, 1857  fue  proclamada l a  nueva 

Con.stitucibn, l a  cua l   res tauraba   e l   f edera l - i sm0 e innovaba mu- 

chos aspectos   po l f t i cos - re l ig iosos  en e l  pais-, como quedd  mani- 

festgdo  .en   los  W.'t$culos 30., 50..,  70. s 130. ,- 270-.,. y 1230., -10s 

.cuales- s e  r e f e r i a n  a  la^ l i b e r t a d  de enseeanza,  supresidn de vo- 

t c s :  mpdistícos,   l ibertad  de  imi-r 'en_ta;-~supresibn  del  fuero ecle- 
si&stico,   desamortizacidn dé"1os bienes 'd-e l   c ie ro  y l a  separa- 

cidn  de l a  I g l e s i a  y el Estaao. 

. 

..  
". ~ 

" -:-- 

Es de r e s a l t a r  que antes  de l a  ~:romulgacibn de l a  nueva 

5.- COV0,Jacqueline. Las idea8 de l a  Reforma en MBxico. PP.96-98 

6.- DIA2,Li l ia .  ob. c i t .  p. 835 
~ 2 .  290-19'7 



Const i tuc idn ,  Comonfort  en su calidad de  &Presidente  susti tutc?  e2 

p i d i d  e l  1 5  de mayo de 1856 e l   E s t a t u t o  O r g h i c o  Provis iona l   de  

l a  A e f l b l i c a  en e l   c u a l   e s t i p u l a b a   s o b r e   m a t e r i a   e d u c a t i v a  en sus 

a r t l c u l o s  380. y 390. que: "ciuedan 9rohibidos  todos los monopo - 
lii; 

l i o s  r e l a t i v o s  a l a  ensefianza y e l   e j e r c i c i o  de las profes iones"  

(7), y -que: "La ense í íanza   pr ivada   es   l ibre ;   e l  poder pablico no 

t i e n e  ~ 8 s  i n t e r v e n c i h  que l a  üe c u i d a r  que  no se   a taque l a  mo- 

ral. Mas p a r a  e l   e j e r c i c i o  de las p r o f e s i o n e s   c i e n t i f i c a s  y li- 

t e r a r i a s ,   s e   s u j e t a r b  las que a 61 a s p i r e n  ,a, lo que determinen 

las l e y e s   g e n e r a l e s   a c e r c s  de e s t u d i o s  y é x h e n e 9 " .  ( 8 )  

Como observamos e s t o s  dos articulas son un antecedente  im- 
portante  de lo m&s tarde  seria el a r t i c u l o  30. c o n s t i t u c i o n a l ,  

que legislaba sobre  l a  l i b e r t a d  de ensefianza. 

E s t e   c o n c e p t o ,   s u a c i t 6  en e l  seno   de l  Congreso un debate 

e n t r e   l o s  que estaban' en pro  y en   contra   de l  mismo. E l  o b j e t i v o  1 

primordial   de l o s  l e g i s l a d o r e s   l i b e r a l e s   e r a  claro:  s e  trataba 

de d - e s t r u i r   e l  monopolio que las i n s t i t u c i o n e s   e c l e s i g s t i c a s  

habian  e jerc ido  durante   var ios  siglos en l a  educaci6n. La dis-  

cusi6n sobre es te   aspec to   es tuvo  basado en l a  necesidad de pre- ! 

servar  l a  l i b e r t a d   a n t e s  que c u a l q u i e r   o t r o   p r i n c i p i o ,  ." prevale-  

ciendo l a  t e s i s ' 4 e   w e  . s i  no s e  p r o t e g f a  l a  l i b e r t a d  de essefían- 

za, s e r i a  imposPbie form- h o m b b s  respetuosos- y cons.2ientes 

del s i s t e q ; a   l i b e r a l , .  . -  Consideraban que cua lquier   in tervenc i6n  

, 

. .  

en l a  e d u c a c i 6 n   i e s t r u i r i - a  l a  doctrina l i b e r a l  -y &S l n s t i t u c i o -  ~- -. 

. .. ~ 
~ .~ 
i . 

- --a 

nes. 

m 10 r e f e r e n t e  a 1s likert?gd  de  -enseñanza en l o s  c-olegios 

pr ivados,  su d i s c u s i d n   s e   v e n i a  d&do descle antes  de l a  formacidn 

7.-Citado en  Meneses Korales ,Emesto .   Tendencias   educat ivas  ofi- 
c c i a l e s  en Mxico; p141 

8.- Citado  en Solana Morales,Fernando  (comp.) Historia de l a  Edu 
cac idn  pfiblica en Mdxico. p.24 

l 



del  Cohgreso  <:onstituyente,  debido m& que nada una l e g i s l a c i 6 n  

que a l  respec to   emi t id   e l   Minis t ro  de R e l a c i o n e s   E x t e r i o r e s ,  

Jus t i c ia ,   Negoc ios   Ec les iAst i cos  e I n s t r ~ u c c i b n  Plbiica durante 

e l   dl t inlo   gobierno &e Santa Anna, e l  Señor  Teodosio  Lares. Dicha 

ley   fue   expedida   e l  19 de diciertbre üe 1854, y e n t r e  sus ordena- 

mientos m&s importa9tes podemos mencionar l a  in tervenc ibn   de l  

Estado en Is educacibn, que las enseñanzas  se  dispensaran en 

establecimientas  determinados,  l a  obl igaci6n por par te  de l o s  

alumnos de cursar d i s c i p l i n a s  y deterrn*sdog,autores en su cia- c 

ses .  .4dem&s ponia   c ier tos   requis i tos   para*que  se 2udiera abrir 

un establecimiento  educativo  privado,   entre los cuales se pueden 

rri, 

mencionar:  obtener un8 autorizacibn  por   parte   Gel   Estado,   e l  so- 

l i c i t a n t e   d e b € %   t e n e r  25 d o s ,  profesar l a  r e l i g i 6 n  cat6l ics ,  

tener  moralidad y buena  conducta y comprobar  que t e n i a  l o s  medios 

m a t e r i a l e s   n e c e s a r i o s  ?ara mantener l a  i n s t i t u c i 6 n ,  ademas de 
o b l i g a r s e  a s e g u i r   e l  mismo orden,  tienigo y a s i - a t u r s s  de las 

i n s t i t u c i o n e s   o f i c i a l e s .  (9) 

. 

A t o a o s  estos   e lementos ,   Ig les ias   ante3uso un; crctica per- 

t i n a & ,  basando l a  adsma en e l  concepto de l a  l i b e r t a d  de  ensefian - 
za,  que m& t a r a e  estar'ia gresente  en las 'd iscus iones   de l  Congre " 

~ .. 

, 

-i so Cpnstitucional  - .. de 56. . 
- .  

~ - .  que -hacia en r e l a c i b n  al.. .~ rnonoI..oli-o e s L a t a 1  de Is edueaci6.n, e l  ~ . 
I 

I- - 

-- . . %stado no~-deb€a i n t e r v e n i r   ni^ en 1-2 organi.zaci6rr~~ee;un.~estahle-~~ 
. ,  

:_ - p  . ~. 
. " 

. -  
: .. 

ci iniento>educat ivo,   n i   poner   requis i tos  p e a  &Ü"apertura, su=fun- 

c i b n   h i c a m e n t e   d e b e r i a   c o n s i s t i r  en e v i t a r  los abusos que s e  pu, 

dieran  presentar  y los ataques a la moral y l a  r e l i g i 6 n .  

9.- 



Para I g l e s i a s   t e n e r  una ense5ansa  ae calidad e r a  b 5 s i c o  

pax f o r m a ?  hombres  con i d e a s   l i b e r a l e s  y para eso s610 bqstaba 

e l   i r i t e r 6 s  ae l&s F z r t e s ,  los padres de faai l ia  y l o s  d i r e c t o r e s  

de l o s   c o l e g i o s .  E l  p e l i g r o  clel chrlrlatanisno en Is  educaci6n 

s e r i a  ae jado  a un 13ac ya c u e  e s t e  no  podria s e r  puesto en prAc- 

t i c a  pdrque e l   e j e r c i c i o   a e  una activid9.d aesenmasczr?. a l o s  ig-  

norantes.   I jentro ire esta  ~ i s s i s  discusibri,  pero ya dentro cie l o s  

ciebates fo rn ; .des  he1 Congreso Constituyente,  ruchos d i r u t s d o s  

ob je tan  l a  i n t e r v e n c i h   d e l   E s t a d c  en 19, eduqaci6n. 

m 

Eh e s t e   s e n t i d o  versa l a  i n t e r v e n c i 6 n   d e l   K i n i s t r o  de Gobeg 

naci6n,  Lafragua, e l  cual   puesto a debate   mzni f ies tz   es tzr  de 
acuerdo con e l  a r t i c u l o ,  pero d e s e a   e l   c o n t r o l  d e l  gobierno 

CODO u n a  garantie 'contra e l  ch,grlatanismo y pide que se adic ione 
que 1z autoridad 26bl i ca  no ten2,rR m& intervenci6n  rue  l a  'de 

cuii1a.r que no s e  stactue l a  nloral y que como los e x b e n e s  de in- 
greso para. e l   e j e r c i c i o  de una profesi6n obstztculizm 1s l i b e r t a d  1 

indiv idual ,  desea que s e  diga c,ue e s   l i b r e  l a  e:-;sev",aec& privad9." 
"I 

(10). e l 

De igual f o r m , ,  e l  Sr. Ignac io  i?mlrez piensa que "los go- 

bierrioz  quierezl 'la vigi lancia porque t i .enen  inter& en que SUE 

agen:es' s e p m   c i e r t a s   n a t e r i a s  y las  sepan u-e cier't3 manera  que. ~ 

- e s t 5  .en I o s ~ ~ n - t e r e s e s  -ael poder, y asi  c r e a n  u??. c.oneie&ia pura.: - --f 
. .  . .  

- 
. - - -  mente a r ~ t i f i e i G l * * .  - (11) .~ 

- .  

. -  

" I . ;El -¡I 'de agosto - d e .  1856 -&e  ini .ci&ron los- uebatesScibre  -u- ~ - 

bertad de enseñanza en l a  C&mara de Diputados. 

La obl igator iedad -& una- educacidn l i b e r a l - s e r i a  el t e x a  

13.- T a l a v e r a ,  Abraham. Liberalismo y educaci6n.  p.115 

11.- ib. 



que abriria a una s e r i e  ue pol&icas   entre  l o s  r,ismoc, l i b e r a l e s .  

. Esta ob l igator iedad,  vendriz a s e r  l a  negaci6n de l a  esencig de 

l a  l i b e r t s d :   h a c e r   o b l i g a t o r i E ~  una e d u c a c i b n   l i b e r a l ,  seria taq- 

t o  carno q u i t a r l e   l i o e r t a a  a l o s  mexicanos para  educzree  se& los 

pr inc ip ios  que creyeran rids convehientes. 

..-, El primer  problema que s e   p r e s e n t a   e s  en r e l a c i d n  a la li- 

bertad que debe t e n e r   e l  educando para terminar sus es%udios en 

e l  tiempo que l e  pera i ta  su capacidad, sin traba algana  respecto 

a l a  obl igacidn que tezga de hacerlos eri un 'a'eterminado  tiempo. 

Se& e l  diputado  Soto "no todas las i n t e l i g e n c i z s   t i e n e n   i g u a l .  
2oder". Hay i n t e l i g e n c i a s  privilegiadas a las que hay que des9- 

rrollar, "la sociedad no t iene  derecno para ogrimir con su n i v e l  

a e   h i e r r o  a esas i n t e l i g e n c i a s  privilegiadas que sobresalen en- 

t r e  las  dem&s  como un gigante. La sociedad  no  tiene  derecho  ae 
encadenarlos,  n i  de  detener SA vuelo  majestuoso". (-12). 

De e s t a  forma "enseñanza l i b r e ,   e s  d e c i r ,  no s u j e t a  a una 

reglamentacibn, pewnitir6 ".. que los estuaiantes   pobres  y bien dots 1 

dos terminen  con m5.s ranidez su educstcih,   exigiendo asi nuevos 

s a c r i f i c i o s  a sus fa ini l iares" .   (13) .  De e s t a   i d e a  ;e '*la l i b e r -  

tad r e f e r e n t e  a l  tien;po en qm? deben r e a l i z s s e  los estudios _= 

se pasa a la l i b e r t a d  que e l  indiv iduo-   t i ene  p a r a  edmarse  de 

~ 

- .  acLz-erdg cm sues ~ ori-entkc-iones o bien  "a. l a  l i b e r a a d  'absoluta t5e -~ 

- .- . - l o s  padres para e d u c a - ~ a  sus h i j o s  . e a  el campo que r:ejor-.l-es ~ - 
~ 

r .  .~ 

p1;aica ~ sin t-ener - - - -  ;~uk: su6ordinai-s-e a ning& - rnancato~ .del  **Estado** " ~ -.i 
(14)  Para Soto-,  e l  Estado  no e s  m&s que un protec tor ,   represeg  

ta l a  voluntad de l o s  ciudadanos, y er, e l  campo educa.tivo no hace 
m&s que aceptar l a  delegaci6n que hacen los padres-   del  educando 

1 2 . - C i t .  en Covo, ob, cit. p 286 y Zea, Leopoldo, D e l   l i b e r a l i s '  

=" . ~ 

. -  

- " 

mo a l a  revo'Luci6n 'en la educaci6n  mexicana. p.86 
~ ~ . - C O V O , O ~ .  C i t .  F. 286 

14.-Zea, ob. c i t .  p.82 
- 



cumdo no tienen los medios econ6micos sufieientes para. instruir  
a SUS h i j o s ,  ya que "al padre  de familia, o a sus delegados l e s  

corresponde prizitivamente educar a l o s  h i j o s  porque 61 e s   e l  
j e f e  tie l a  asociacidn m& intima que existe en e l  Estado". ( 1 5 )  

& 

Pero, a h  asf habr4  muchas maneras de educar a los h i j o s ,  
asi l o s  paares de familia que gastan cuantiosas  fortunas en 
enviar a sus h i j o s  a estudiar a la. capital,  p o d r h  asociarse y 

contra.tar a un maestro que l o  haga en su hacienda, ayuda.ndo asf 

tarnbfbn a jdvenes de escasos  recursos eCoqb~~?cos a superarse a'? 

permitir que estudien con sus h i j o s .  

Otra contradicci6n que se  suscit6 en es te  Congreso fue la 
Be l a  in jerencia  d e l  c le ro  en l a  educaci6n. V i g i l  manifestaba a l  

respecto que e l   c l e r o   s e  o2onia s is tedt icamente  a l  progreso, 

habia que excluirlo de l a  enseiianza; Garcia Granados opina que 
teme  mucho a l o s  j e su i tas  y a l  c lero ,  pues piensa que  en lugar 
de una educaci6n  ca.tdlica den una educacidn fandtica. En su mis- ¡ 

ma intervenci6n o3inz. que  debe haber exhenes para los que ense- 
ñan y una guia de autores de l o s  cursos para evi tar  anacronismos. t 

(16).  De hecho es te   e ra  un punto m&s en las crecientes contra- 
dicciones  entre l o  ideal  y l o  real-.;para  nuestro .dogm&ticos l ibe -  
rales:  no- permi-r;ir l~ part ic ip~cibn  del -  cle& en . l a  educaci6n ' ' 

e r a  c s e r ~  en l a  ir i to lermcia,  contra. -la cu;il  estsban ¡uchando. 
- .  Era se& ??Tieto.,  "querer l i b e r t ~ i d  Ge enseñanza y vigil .mcia. d ~ e l ~ - ~  1. - - 

. 

3.- 

. .. ->- 

gobierno,  es querer -luz-y tikiebJas,. es. ir en p 0 ~ 3 e  .-  l o  inposible . " .  

y petender  .establecer m a  vigia p a r a  ¡a enseZanza, para l a  i n t g  
~~ 

. l igencia ,  para l a  -:- . idea, - p a r s  l o  que no  puede s e r  vigilado y te- 

ner miedo a l a  l i b e r t a d v a .  (17) 

15.-Talavera, ob. 'cit. p.100 
._ . 16.-ib. 

17.-e.  p.117 



E l  diputado Arriaga opina que la l i b e r t e d  de enseA5anza es  conse- 
cuencia,  Ce la l i b e r t a d  ;le c u l t o s  y s e  ''opone a que s e  e:ctablezca 

l a  vigilancia del  gobierno,  aunque l a  r e c l a x e   e n   f a v o r  de l a  

moral y de l a  c i e n c i a ,  pues no puede. haber agentes  de policia 

para c a l i f i c e  en e s t a s  materias: . no s610 en las c g t e d r a s   s e  

 enseña,^ s i n o  que enseiian  tanbien los m i g o s ,  los l i b r o s  y las 

madres. Cuando una madre da c o n s e j o s  a su h i j o  ¿puede e 1 : p b i e r -  

no ir a vigi lar la?  ( . . .) La  moral y l a  c i e n c i a  ~ 6 1 0  s e  depuran 

por  medio de la l i b e r t a d " .  (18 )  ;-i 

" E l   a r t i c u l o  es declarado  con lugar a v o t a r  por 59 v o t o s  

c o n t r a  20,  y e s  aprobado por 69 c o n t r a  15". (19)  l legando a s e r  

e l  a r t i c u l o  30. de l a  Constituci6n, que a la letra dice :  

"La ense&anl;a es  libre; la l e y  determinar6 que profe- 
s i o n e s   n e c e s i t a n  titulo para su e j e r c i c i o  y con qud 
r e q u i s i t o s  s e  deben expedir? . 

I 

f i n a l ,  e se5or  don Manuel Baranda propuso que se adic io-  

nEtra"un p b r a f c  donde s e  establec iera  l a  vigilancia d e l  poder 

@;u-b.ernamentitl.en favor  de^ l a  rcoral. La propuest?'qued6 admitida 

: a ' d i q c u i i ~ 6 n .  ?or 41 vb-tos- con-ra  49 y páS6. a la c.o&ksi~dn. d-e Cons-"- 

. 

. .I 

16 .-g* p. 118 
19 .-i&. p 118 



El 5 de febrero de 1857 fue proclamada la nueva Constitucih 
politica  que  regirla los destinos del pais en la cual se proclaa 
m6 **como  derecho  del  hombre la libertad, el ejercicio de la ense- 

ñmza  y el de las profesiones 6 industrias, La libertad de in?pren - 
ta y libertad  de la palabra, el derecho de .pst;ici6n, de asociaci6n 

de portaci6n de armas,  supresidn de pasaportes, de titulos de no- 

i-" 

bleza, y de  prerogativas  (sic! y fueros de las corp0raciones;prg 

hibid las leyes  privativas y retroactivas,  los  tribunales  especig 
l e e ,  la prisi6n por deudas, la pena de muerte  por los delitos po- 
liticos, las de mutilacibn 6 infamia, al tormento, los azotes, 
los p a l o s ,  la confiscakibn de bienes, las prohibiciones a titulo i 

de protecci6n 4 la industria, y la ca,:acidad legel de las corporg i 

clones para adquirir  bienes raices; consagr6 la inviolabilidad 

del domicilio, la de la correspondencia, y el  derecho de defensa 

para los acusados". '(1) 

Asimismo,  manifest6  que la sobcrania  nacibaal -. rcsidia en  el 
pueblo y que ado-ptaba 1s forma 'de gcbierno  Fepubbie&o,-  demoerg- 

. . / .  - . 

j tico"fedéral..Di-vidia~ piiPa el e jercic-io  :del supYemo. poder de la- 3'2 

- deracibn en tres raplgs : el Ejecutivo,. el Legislatiyo .y el.~Judi- 
. .  

" . ~ 

I 

. .  . ,  

.~ 
. .=;e . ~ .. - - 

Procl.am6 que ~10s- Estados'de la-Fedracidn serian libres y so- 
beranos  en su representacidn  interior. 

2:. -. 

La ?romulgaci6n de dicha Constitucidn se hizo  el 11 de narzo 
.de 1857. 

l . - V .  PRIETO, Guillermo.Lecciones de Historia patria.SEP/INBA, 'vi 
bldxico,lgEo. pp. 386-387. 



Comonfort t o d a v l a  como pres idente   provis iona l  de Af6xico tu- 

vo que hacer f r e n t e  a diversos  movimientos  encabezados  por l a  re- 
r c c i b n ,  que al g r i t o  de " r e l i g i d n  y fueros"   se   l evantaron  en ar- 
mas en c o n t r a  de la nueva  Constitucibn, 

El c l e r o  v i6  como un c l a r o  ataque a l a  Igles ia  y sus privi- 

_. legios  la promulgacibn de Csta, ya que l a  miama e a t a b l e c i a  que la 
r e l i g i d n  catdlica no era o f i c i a 1 , E a j o  estas circunstancias e l  c l e  - 
r o  y otras clases p r i v i l e g i a d o s  agotaí-on su8 medios de h o s t i l i d a d  

antes   de  a:-oyar movimientos  armados: e l  Fapa ; p i 0  1X condenb"  to- 

das las l e y e s   p o r   c o n s i d e r a r l a s   a n t i c l e r i c á l e s . P o r  su p a r t e ,  el 

arzobispo de M6xico dec lard  que  no se i m p a r t i r i a n  los sacramentos 

a todos   aquel los  que jurar= obedienc ia  a la Constitucibn.  

Al atacar a las c o r p o r a c i o n e s ,   l o s  l ibera les  hablan hecho 

que se unieran a h  mbs dos fuer'zas #my p o d e r o s a s s l a   I g l e s i a  y 108 

m i l i t a r e a   c o n s e r v a d ~ r e s .  . 
En eate   ambiente   de   ines tab i l idad  fue e leg ido  como Pres idente  

Const i tuc ional  e l  generzl   Ignacio  Zomonfort y en l a  v ice -pres ídeg  

cPa al  L i c .  Benito  Ju&ez,Ya con esta designacidn y ante l a  -cabti 

ca s i t u a c i d n  por l a  que a t ravesaba  e l  p a i s  "el Congreso d i o  a C o h  

1 

, 
monfor t   facul tades   ex t raordinar ias  y expidib  un decreto  suspendien - 

todo e l l o  p a r a  r e s t a b l e c e r  la paz, e' (2) 

A-mediados de diciembre d% 1857 empezaron a c i r c u l a r  rumors8 
de un cambio  completo e n , l a   p o l i t i c o l  y el 17 de e s e  mismo mes a- 
2.- V. DIA2,Li l ia .  "El l i b e r a l i s m o  militante" en H i s t o r i a  Gene- 

ral de IkMxico. p. 840 



." 

- -. 

perecia an las c a l l e s  de l a  ciudad al Plan de Tacubaga d8 F4lix 

Zuloaga, quien en un manifiesto a la nacidn  consideraba "que la 
mayorla de los gueblos no han quedado satisfechos con la carta 

fundamental que 1. dieron sua mandatarios, porque e 1 . h  no ha 8abL 

do hermanar e1 progreso con e l  orden y la l ibertad,  y parque la 
oscuridad en muchas de sus disposiciones ha sido a1 germen de la  

guerra c i v i l ?  ( 3)  De es ta  misma forma consideraba que loa males 
"que sufre e l  paisn son consecuencia de l a  promulgacibn de 1s nue - 
va Constitucibn,  razdn de miis que lo obligaba-a tomar las armas, 
no son sin embarge "ni 10s intereses de p a t i d o ,   n i  los particu-. 

laras,   s ino 108 de la  nacibnq los que lo obligul a ello, 

m 

BbiCam~mte,e8t8 plan  a b o l i r  la Constituci6n de '57, pedia 

Ir permanencia en el 9oder de Cornonfort y la i n ~ t a l a c i 6 n  de un 
Congreso extraordinario quo expedir58 una nuwa constitucidn  cog i 

ferme a l a  voluntad  nacional. 

Cornonfort @e une al. plan  dos dias despu6a conYencido de que 
no podia gobernar con la Conatituci6n y mcarce la  a J u h e z  junto 
con dos diputados en Palacio Nacional. 

A elste plrn  a8 adhirieron  r4pidamente e1 C h r Q  y las clases 
privilegiadas, En -Quer6taIw,: rnieatrrs tanta, reunidos en asamblea 
de congraso  -sesenta  diputados  lib8r&es.:-~~warorl f i b l i d a d  a 18- 

. .  

. -  

.~&netituci6n y- dec la ra ron  t2aiao.r a Cornonf%r< -por haber r o t o  Su . -  

auranaento~-conat~~ucio~~~, .~ f a Benito JuAPez lo -@eyaroa -S d. cargcj - 

de &%siderite- de La Re-piblica, ~4 . - c u d  -accidia de manera =constic-- 

tucional por s e r  el Geeidante de la Supreme: Corte de Justicia.  
-:- ". . La rebelibn con$ervadora fue apoyada por varios Estados de 

la Repdblica  entre l o s  cuales se encontraban: Puebla , Tlmcala, 

S a n  Luis y Kbxico.Veracruz que en un principio apoyd al. movimien- 
. t o  regres6 al bando l i b e r a l  al percatarse que el movimiento esta- 

ba en mano8 de les c nservadores.Esta fue la muerte solitica mara 

CoEonfort  que finalmente regresb  al bando 1iberal.Debido a esta  

~. 

.. 
~ ~~ ;FZr ---, 

. 



s i t u a c i d n  el gru3o  conservador se ve en l a  nece9ida.d  de lanzar un 

nilevo pronunciamento e1 U de enero  de 1858 en el c u d  se d e s c o ~ o  - 
cia  a Comonfort y se nmbraba. jefe del movimiento a 2uloaga. 

E l  misLio dia d e l  levantamiento conservador Gomonfort  puso  en 

l i b e r  ad a Ju&ez.Despuds de esta  accidn  ;omonfort   renuncid a su 
cargo y .salid rumbo a 3stados  Unidos.Ju6rez a l  d i a  s i g u i e n t e  de 3 

su   excarce lac i6n  salid rumbo a Guanajuato,  lugar donde e l  18 de 

enero de 1856 s e  proc1an;aba P r e s i d e n t e  de ri'6xico y procedia  a or- 

ganizar  mu gabinete .De.   es ta   forma,declaraba,   se   rest , .3 .b lec ia   e l   or  

den const i tuc ional .  
; 4  - 

Do e s t a  forma  ccmenzarm a c o e x i s t i r  d,.s gobierno8 en Ir Re- 

pbblíca: e l  conservador  en la capital, que s e  proponia  derogar tc 
da8 las l e y e s   r e f o r m i s t a 8   c o n t r a r i a s  a l  Clero y al e j h r c i t o :  y el. 

l i b e r a 1 , e n e l   i n t e r i o r   d e  l a  Roadbl ica ,  que. s o s t e n i a  y defendia  1 0 5 .  

p r i n c i p i o s  de la Const i tuci6n de '57, representado por B e n i t o  Ju- 

b e e .  
JuArez se zl.nver*tia en e l   l i d e r  d g  un moviniiento  que  aooyaba 

la igualdad social, la l i b e r t a d  de.,pensamiento y de e x p r e s i d n , l a  

e l iminacidn de l o s  fuerop,  la erajonacibn de los bienee de l a  I- 

g les i r  y la i n s t a l a c i 5 n  de jultgadoa c i v i l e s o p a r a  l levar a e f e c t o  

sus_. planes Ju&es integra su  gabinete de l a  rri@ante Baner&: M i -  

ni :stro de  'Guerra-a .cicampo, ! : . in is tro  de J u s t i c i a .  a Manuel -2ufz,. Yq 
;:i%$pij db-.H:acienda-a  Prieto y . M n r s t r b  da Poyerito i- h 6 n  CSuzm&Y; 

entregan&#."& .- . & o  del -a jdr?c i to  a l  -geaer-al, Anastasio Parrodi .  
;=i - . . - De- e&&: mimera se -   i r i i c iab-a  €a gue r r a  .de: Reforma," 1%  cual^ d u r a r i r  . ~ .~ -.  

* 

.- . . .  

- .~ - ~~ 

- .~ 
Z" - . . .. - .  

t r e s  "&B..& e l  bando i i b e r a l  hubo unidad en :torno a B e n i t o  '&&- 
r e & ,  en e l  bando conservador hubo d i v i s i o n e s  que l l e v a r o n  a e s e  

grupo a un reacomodo en sus filas. Con e l  llamado Plan  de Navidad' 

( 2 3  de  diciembre  de  1858) ae desconacid a Zuloaga como presiden- 

"" -1- 

Am. Ramo:Justicia e I n s t r u c c i d n  Pdblica. c458 E2 
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t e  y Be elevd a tal cargo a Miram6n. 

Pero, e l  problema mayor de amboe gobierno8 era e l  financie- 
ro.Lss  conservadores  tuvieron desde e l  i n i c i o  de la guerra e l  zb 

* 
poyo de l a  X & e 8 a  que h i s o  considerablea   aonfr ibuciones  para a- 

poyarlo8,pero  eso no f u e   s u f i c i e n t e ,   p o r   l o  cual Miramdn se v i 6  

obligado a c o n t r a t a r  un emprdst i to  con la casa s u i z a  Jecker por 

750'ÓOO pesos a cambio de 108 cuales entregd  bonos del  Estado m 2  
xicane por  quince  millenes de..pearrobEstos bonos iban 8 s e r  uno 

de los   pretextos   invocados  poster iormente  pqqa la intervencibn 

f r a n c e r r  en   Y6x ico .Para   1860   los   re l ig iosós   se   d ieron   cuenta   de  . 

l a  incapacidad de l es  militares conservadores y se negaron a in- 

v e r t i r  m&a de l o  que ya habian dado (ve inte   mi l lones )  .La falta 

de fondos  fue una de las causas de l a  derrota  conservadora. 

La misma suerte   hubieran  barr ido  los  l ibera les  de no haber 

contado  con l o s   ' i n g r e s o s  que por  impuestas por importacidn pro- 

venian  de l a  aduana de l  puerto de Veracrue, a d d s  de s e r   & t e  

un punto ee t ra thgico  para  l a  importacibn  de armarr.Contaron dmrn- 

* 

3 i 4 n  con e l '  producto  de l a  desamortieacidn de los  bienes  de l a  

Iglesia y de las comunidades indigenas,  que como ha afirmado 

Bazant fue  poco lo que se  desamortizb,  pero ayudd a l a  cauea li- 

beral  . 
Desde mediados -de-  1859 l o s  l iberales  empezaron a -t-omar una ~ :::: 

posicP6n m& abiertamente .   -ant ic ler ical ,  al- p r o & g a r - l s r s ~ l e y e s  ae. . " 

Refdrma.En eLEianif - i&sts  a  la^ .~ Naci6n;del .~ Tde'JuIi-o . -  -cle -1859~-se 

. -  . .  + .  

. " . =.- ~ i ~ _. .~ . GunGiabañ - .  ya--e&os cGbi6-s: ~. - ?se*ac ibn .de   la - Ig l ' es ia  y &%&a -r " -: - .'- 

d o ,   s u p r e a i h  de monasterios y secular izac idn  d e l  c l e r o  que vi-  

v i a  en ta les  c i r c u n s t a n c i a s ;   . a b o l i c i b n  - de c o f r a d f a s  y_ de o t r a s  

organizaciones de aaturalew similar: abol i c idn  de noviciados en 

. .  ~. 

- 

conventos;   nacionalieacidn de tsda l a  r iqueza administrada por . T  

e l  Clero   secular  y r e g u l a r ;  y eliminacidn de . la  a u t o r i d a d   c i v i l  
en el asunto de pagos de d e r e c h o s   e c l e s i A ~ t i c o s . ~ ( 4 )  

4.-V. SCHOLES, Walter  V.Politica  mexicana  durante l a  ipoca  de 

http://se*acibn.de


Tambien consideraba l a  necesidad de c o r r e g i r  la administrscibn 

de j u s t i c i a  y en sus planes f igursba.  la formulacidn  de  nuevos  c6 

d i g o s   c i v i l e s  y c r i m i n a l e s ,  la introduccibn  del   s is tema  de  jura- 

dos y l a  e l iminac i6n   de l   gas to  de t r ibunales :  adem&s s e   e s t a b l e -  

c e r l a  l a  p r e n s a   l i b r e  y e l  r e g i s t r o   c i v i l . E l  programa constaba L 

de una 'segunda p a r t e ,  en la que se. concentraban  los  asuntos fis- 

cales y econbmicos, donde e l  gobierno   c re ia  que eran cambios ra- 

d i c a l e s  los que se necesitaban,   para; lo  cual   comenearfa  por s u y r i  - 
mir los impuestos  regionales  tales  corno,las .+cabalas y e l  peaje.  

F; - 

'E l   proceso   secular izante  de las leyes   de  Iieforma s e   i n i c i a  

con la l e y  de   Nacional izaci6n  de   Bienes   del   Xero de 1 2  d e   j u l i o  I 
de  1859.Esta  ley  va m& all& de l a  p a  nac ional izsc i6n   de  los 
b i e n e s   e c l e s i h t i c o s   s i n o  que e s t a b l e c e  l a  separacidn de la Igld - 
sia y e l   E s t a d 0 . h   s u   a r t i c u l o '  primero  establece que entran a l  - 
dominio  de l a  nacidn  .todos los bienes  que e l   c l e r o   t a n t o   s e c u l a r  
como regular  ha administrado hasta ese  momento.Para e l   s o s t e n i a -  

miento  del   cul to   es tablece  que los ministros  9 o d r h  r e c i b i r  las 

ofrendas que l e s   m i n i s t r e n  y zcordar e l  pago de sus s e r v i c i o s ,  
.- : 
"-5 

pero nunca en bienes  raices: 

&I su a r t i c u l o   t e r c e r o   e s t a b l e c i d  l a  comiAeta  separacidn en - 
t r e  la .Iglesia y e l  2sta.do.Limitaba 3a actuacidn  del   gobierno a 

proteger  el^ - .  c u l t o  de l a  r e l i g i d n   d a t b l . i c ~ . ' ~ o ~  i le cua- lquier   otra .  .- 

?: 

El 23 d e  julio  se^ e s t a b l e d a   e l ~ - m a t r i n A o n i o  puramente c i v i l ,  - 

e s t e  g&COnS~i&er~QO COLÜ u n  c o n t r a t o  civi%'$- eontraido  ante   la^ 4 
- ,  

. .  

~. 
- 

~. ' - ~  toridad ~sbbergn4; el Eat*.- 
0 

" ~ 
~ .. * .  

- " 

E l  26 d e   j u l i o  se es tab lec fan   jueces   de l   Es tado  c i v i l  para 
..- " -: - averiguar y hacer   constancia  del  estado  civ-il   de  todos los mexi- 

cm08 y e x t r a n j e r o s   r e s i d e n t e s  en e l   t e r r i t o r i o  nacional.Comnle2 

Ju&ez. FCE p.59 



&do es ta   medidate l  31 de j u l i o   s e   d e c r e t a   e l   c e s e  en t o d a  l a  

Repdblica  de l a  i n t e r v e n c i d n   d e l   c l e r o  en l a  administracibn de 

cementerios y panteones. 

E3 4 de  diciembre de 1860  aparece e l  importante  decreto que 

e s t a b l e c e  l a  l iber tad   de   conc ienc ia  y de cu1tos .m  es te   decre to  
aDarecen  verdaderas  manifestaciones de reformismo s o c i a l :  no s e  

p e r m i t i r i a n   f i e s t a s   r e l i g i o s a s   f u e r a  de l o s  temtlos  sin autor izg  
cidn del gobierno;   se   sust i tuye el jkamento  por l a  simple yo-  

mesa  de d e c i r  verdad;  desaTarece e l   s a c r i l e &  como agravante de 

los d e l i t o s  y otras d ispos ic iones  m&. 

S1 2 de febrero de 1861 se secular izan  todos  los e s t a b l e c i -  
mientos de benef i cenc ia  y los hossi ta les   administrados   por   e l  c z e  

ro. E3 1 5  de abril de  ese mismo &o, bajo l a  egida de l a  secular& 

zacibn  de l a  sociedad  mexicana,  se  expide l a  l e y  de ins t rucc idn  

pdblica. . 
L a  Beforma  transform6 e l  orden econdmico y social de Mdxico 

debido a que entrar0  en c i r c u l a c i d n  las enormes r i q u e z a s   d e l   c l e  - 
r o ,  dividiendo las  propiedades comunale6 haciendo  ingresar al i n  - 
digena en e l  marco d e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o ,   a b o l i e n d o ?  las clases 

p r i v i l e g i a d a s  y proclamando la igualdad de l o s  ciudadanos  ante I 

l a  ley.-- 
. .  . 



3."Jovo, ob. c i t .  -..2:2 



t o s  e s  l a  inatruccidn PFiMrfa, ya que *ata ( ) pond* al pue, 
hlo entero en condicions8 d8 a e i n i l a r  loe tex tos  l eg is la t ivos ,  
¿€e comprender m8 d8rWhO8 y. Aebems, de respetarloa, es la que 

h a d  de la i g u a l d a  p o l i t i c a  una. re s l idad .  * ( 4 )  

,La educacidn permitid formar al: hombre nuevo, hacerlo apto . 

para las relaciones sociales y la vida p o l i t i c a ,  dar vida y movi I 
miento a l a  eomunidad n a c i o n a l ,  y este objet ivo  se a lcanead gra - 
cias a que e l  pueblo mexicano ha dade pruebas de gu inteligencia 
y capacidad. i i  

.'- B M ~ O  a la guerra c i v i l  que ae v e d a  adatedendo en el,, - 
pafa no 8e podia. l levar a cabo una reforma eduoativa, de modo - 
que e s t a  exigemis se r e p e t i r i a  con ins is terefa  a partir de - 
1869. 

Con la entrada  del  ejdrcito liberal a l a  ciudad de Wxico 
S-l 10. de enero de 1861 Be daba por  teminada la guerra d8 Re o 

forma la. cual dejaba 'al pais en un saldo eompletsmente negativo 
una profunda desorganisscidn  educativa y un A s  profundo deeequi - 
librio f i e c a l ,  &si como una trenrenda-.gorrfusidn aoclal  y deacon - 
fianza . 

A& asi ,  JuAreg conaenzd a reorgadear  e l  pais e a  todos l o s  
aspectos  politico,  administrativo,  et~ucat~vo,eto. 

. .En este'6ltimo punto,. J u A r e ~  habia venido em$tiendo-leyee 
y reglamentus que de alguna manera favo&cian el Iramo .eaucativo. - 7 - ~ 

Dentro de @:eta legislacidn ~~ contamos 3a~que expidid e l  11 - de o 

febrero- de F8& d e c h t o  -med~iante- el cua.-I.se f0wi.W- e l  Des .- 

. .  

~. 

~ " 

~. ~ 

" - 
~ .. 
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c.- 

de nifias se   l l evadan a cabo actividades  mujeriles,   tales como 
bordado. y costura. (11) La exmeflanea seculldaria de mujeres se 88 - 
para de la' de l o s  hombres tanto en materias como en  colegios. 
Se impartida en Xos antiguos  Colegios de nifias y e l  de la8 Vie' - 
cainas, que en lo sucesivo Be llamarian  Colegio de la Caridad - 
y de La Pas respectivamente. En su mayor -parte el programa de 
estudios estaba dedicado a actividades  mujeriles  tales como: 
Higiene  con SUB relaciones  con l a  economia domdstica,  y con l a  
Moral, Costura y bordado, Jardiner18 y DoSrdo .". .de cuadros entre - 
o t r a s .  

Como obeelvamors, la educacibn  primaria y la de la mujer tm 
vieron una gran  importancia, ya que penaaban qw:~a-~eQucadi$n  e! - 
d a  uxiayuda a la resoluci6n de l o s  problemas pol i t i cos ,  r e l i g i o  - 
sos y econdmicos de Idexioo. La primaria, pensaban, no e610 debe 
l imitarse 8 d a r  l o s  qonocimientos de la lectura y la escr i tura ,  
sino d i f u n d i r  los conocimientos  prdcticos de todas las carreras. 
Estos  conocimientos  pennitifin a l  pueblo integrame a l a  vida de 
la mci6n ,  al mundo del  trabajo y al mundo pol i t i co  y e v i t a r  asi 
l o s  aktsos. Le dan una importa.ncia primordial al, estudio de las 
leyes fundamentales porque consideran que BU estudio debe afian-,. 
ear l a s  instituciones .republicGnaa  cont%*el  retorno-  del despo, -- 

tierno g hacer   e fec t iva- la  igualdad pol i t i ca  de todos los ciuda - 
danos. 

> 

.~ . - .  
" 

. .  . .  
" 

. .  ~ - €@ferente a -  la &u$&ibn-  de la .~ mujeihu idea e s  ciryeeuen -. - ~ 

- ." . .  

" t e  -can dl.-&nsaniient& de la 6poca. tos liberale-e de&& la edu - - 

cscibn de la mujer, pero para que cumpla e f i c a e e n t e  oon las = 

-tareas que vayan mgs a&&des bon su aexoe, cuidar  del  hogar y de ~~ 

los h i j o s  que l e  d a  al hombre. No e s  una educaci6n que se d i r i  - 

11.- ib. 

. .. 
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POLITICA EDUCATIVA DE wxmrLuNo DE HABSBURGO 

DURANTE EL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO. 

CONTET'O HISTORICO. 

.ir 
El f i n  de l a  guerra de  Reforma no di6 tranquilidad a l  pals. 

Era  evidente l a  inestabilidad  polftica y esto  serfa  escenario prg 

picio para algunos intereses extranderos. 

El principal problema a l  que hizo f m n t e ' e l  presidente J d  - 
rez fue ls ~ntervencidn  Francesa, que a  simple vista se debid a l a  

moratoria  decretada e l  18  de j u l i o  de M61. 

Los ctonflictos  belicos  propiciaron a& mds desajustes en l a  - 
econoda. El erario,  como l o  manifest6  Cuillermo Pr ie to ,  ministro 

be Hacienda, 5e. encontraba demasiado  pobre como para seguir pagan- 
do la deuda extranjera. El valor de los bienes habfa sufrido una 

disminuci6n,  se devaluaban y resultiiban de d i f f c i l  liquidacibn. 

. ~a suspensidn de l a  deuda fue e l  pretexto  ideal para que l a s  

potencias :europeas, Bspaiia y Francia, motivadas 'por Inglaterra, in-  

vadieron~ a #dxico para reclamar el pagp del adeudo. Ju&re~ S610 "-: 

planteaba -una moratoria de dos  años para SUS pagos,: mientras orga- 

nlzaba -su sistema hicendar30. . - .  
- .- , .. .~ 
.~ ~ 

S i n  embargo, los  intereses que orilla ron^ a t a l  acontecimienee 

fueron d s  profUndbs , d s  a l l &  de l a  exigencia de un pago. Por una 

parte, a mediados de 1860 cod en= a manifestarse en ~ m o p a  - 
el fenheno de l a  transformacidn del  capitalismo de l ibre  competen- 

c i a  monopolista* (1). Tad i 6 n  se buscaba solucionar a d s i s  que las 
- 



Industrias algodoneras de Inglaterra y FCancia estaban sufriendo - 
por l a  guerra c i v i l  en los Estados Unidos de  Amdrica. 

Por otra  parte, tambidn hubo motivos importantes de  Napoledn 

111, como l o  manifest6 en un documento d i r i g i d o  a l  general Forey - 
encargado a l a  expedic$bn a Hdxico; %n e l  estado actual de l a  c i -  

vilizacidn mundial, l a  prosperidad de  Amdrica no puede dejar  indi- 

ferente a Europa, puesto que America alimenta  nuestra  industria y 

da vida a nuestro c o m e r c i ~ , ~ ~  (2)  
. 

Yo hag que olvidar que España Paantenfa la   i lus i6n de renovar :: 

su antigua relacidn  colonial con H k i c o ,  por l o  que influy6 en la 

decisi6n  del monarca francds, 

Grandes fueron las inquietudes de l a s  potencias  acreedoras, - 
pero tambidn existieron motivos de polftica nacional, como fueron 

los conservadores que pretendfan  implantar un Segundo Imperio en - 
su propio pafs, con una persona a l   f r e n t e  que defendiera sus inte- 

reses e ideologfa. 
I' 
I 

. 
Camen'zaron a busca-r . en Europa ~a  la^ persona indicad8  para ofrg - .- ' .  

. .  

cer le  e l  trono. Ldgraron rianifesta-r su proyecto a Napole& III, a 

quien le convenfa l a  idea entre"-;ot"Tas c-osas, por -su p o l f t i c a -  con - 
Austria; y ante-las  c$rcunstancias el candidato indicadi, era el ag 

chidtaque Maximiliano de Habsburgo, a l  cual  los  franceses l e  preseg 

taron  un-escenario agradable. 

j 



E 3  10  de  abril   de 1864 Maximiliano  fue proclamado  en e l   c a s  - 
t i l10 de Miramar emperador de Mdxico. Personaje  instrufdo y de f a -  

milia  honorable,  di-rigirfa a l   p a l s  de  acuerdo a sus   v i venc ias  y e s  

tud ios .  

Makmiliano  tuvo por hermano a l  emperador Francisco Jost! de - 
Austr ia ,  y a su esposa   Car lo ta ,   h i ja   de l   rey  Leopoldo  de Bglgica. 

Esta notable  pareja  imperial  fue la que rec ib id  M4xico e l  28 de - 
mayo de 1864; y en ciertos  poblados  su  bienvenida  fue  cordial .  

. " 

Algunas  personas  mostraron  curiosidad  por  conocer a l  nuevo - 
emperador:; q u i d  porque confiaban  en que darfa  tranquilidad a l  -- 
pafs.   Incluso mayor just ic ia   sobre  todo a los   indfgenas  ya  que e s -  

tos  fueron  sometidos a muchas arbitrariedades  sobre  todo  por  las - 
Leyes de  Reforma. 

c 

Desde La conqu i s t a   d . ind io  como persona o como grupo  no  habfa 

alcanzado a comprender e l  brusco  cambio que represent6  la   cul tura-  

europea  en s u   v i d a ,   n i   s i q u i e r a   l o s  mismos gobernantes  del  pafs, - 
i n c l u s o   l o s  que  propugnaban  por corr ientes   l ibera les .  Lo cual  oca- 

siond  -el  rechazo o apatfa  de  los  indfgenas  con l a s  autoridades ;   y-  

d s t a s  a s u  v e z   e l   a b a n d o n o ~ o   l a   f a l t a  de capaci~dad para v incu lar  - 
ios a La sociedad. 

~. 
.~ 

Cuando surge   la   in tervenc idn   f rancesa ,   e l   indfgena ,   l e jos   de-  

defender a l  gobierno  republicano  apoya a l   e j g rc i to   ex t rdn je ro ;  =-  

idea  contraria a l a  manejada  por la   h i s tor iograf fa   t rad ic iona l ."El  

e s tud io   de l  comportamiento  de l a s  comunidades  indfgenas  frente a = 

La. intervencidn  francesa c.. .) demuestra que los  indfgenas,  no sd lo  



no renunciaron a rebelarse para unirse a l a s  fuerzas mexicanas en 

contra  del enemigo extranjero, s ino que por el  contrario, simpati- 

zaron e incluso  colaboraron con l o s  franceses para d e b i l i t a r   a l  - 
poder central mexicano, que rechazaban,  cualquiera fuese su ten -- 
dencia . (I (3) 

Mucho o poco se ha hablado de esta poblacidn,  pero l o  impor - 
tante es que siempre ha existido. $e l e s  llamd indios a l o s  grupos 

dtnicos, pero tambib a los mestizos flojos,o  indiferentes a su - 
propia vida;  legalmente  eran ciudadanos l ibres ,  mas se ignoraban - 
sus derechos y se l e s  descrirninaba. Muchos desconocfan e l  espaiíol 

y su situacidn  casi no habfa variado desde l a  6poca de l a  conquis- 

t a ,  desempeñaban los servicios y trabajos d s  pesados. 

. .- 

Fueron varias comunidades indfgenas los  que escogieron la   a l& 

anza  con los  extranjeros en contra de sus compatriotas; I @ . . .  coras 

y huicholes con  Manuel Lozada, pames f i e l e s  a Tom& Mejfa, dpatas 

de Tauori , : 3aquis y mayos, tepehuanes, ndhuas del  estado de  Pue - I 
i bla,  tarascos de Eiichoacdn, chiapanecos, etc. ,   se movilizaron del -  

lado de l o s  franceses,. sen contar a todos los. que se a l i s taron ' in -  

dividualmente como-g-da-S,  espfas - 0  mensajeros. b o "  (41 

por su-pro funda hostilidad  hacia sus compatriotas  gobernantes 0 - 
a las  estructuras  nacionales; ya  que representaban e l  enemigo in - 

LECAILLOPT Jean F'rancois. "Los indfgenas y l a  Intervencidn Frag 

Ibidem 

Cesan en Mexico Indfnena, IN1 ~ 0 . 1 6  1987, p.19 
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mediato. Muchas fueron l a s  agresiones que tuvieron que soportar - 
de l o s  mismos  mexicanos. Un ejemplo l o  f u e  l a  Ley Lerdo  de 1857 - 
que tendid a despojarlos  de  sus  tierras  comunales a veces no indeg 

nizadas,  a d i ferencia   de   los   franceses  que por l o  regular pagaban- 

l o  que s e   l l e vaban .  Dicha l e y   s e  encamin6 a disminuir e l  poder ecg 

ndmico de l a   Ig l e s i a ,   pero  tambidn deb i l i td   l a   un idad   de   l a s  comu- 

n idades   ind ias ,   a l   verse   6s tas   pr ivadas  de sus t i e r r a s .  
. ". 

1lIgnacio Radrez   adv i r t id  que l a  mayorfa  de l o s   i n d i o s  despo- 

jados no tenfan   pos ib i l idades  econdmicas  para  recuperar  sus  solares. 

La pdrdida  de  t ierras los obligd en muchos casos a incorporarse  cp 

mo peones en las   haciendas  y e l l o   f o r t a l e c i d   e l   l a t i f u n d i s m o . l l  ((5) 

A e s t a s   i n j u s t i c f a s   s e  unid e l  menosprecio  hacia los   indfge  - 
nas. meron  considerados por sus mismos compatriotas como primit i -  

vos ,   tontos ,   supert ic iosos  o indi ferentes   a l   progreso.   Esto   ocas ie  

n6 que apoyaran la   intervencidn  francesa  y e l  imperio;  dejando a - 
un lado e l  mito de La historiograffa  mexicana: e l  pueblo  en  contra 

del   extranjero.  O qu id   f ue   o l v idada   e s t a   r e s i s t enc ia   i nd fgena .  
. .  

El emperador Maximiliano  desde  principios de su  gobierno  no. - 
.~ . .  

.= . .  ~ ~ 6 1 0  mostd i n t e r&   por -las condiciones  de  vida de 10.s indios-,  si --- - ~ ~ 

no que b u d  Li29 --a;'poyo - e n  ellos p6r considerarlos-  l o s  - & S  a u t h t i c a s  

mexicanos,  individuos en s i tuacidn  de   ser   d ir ig idos  y mejorados.Cp 

mo buen l i bera l   i l u s t rado   t uvo   i n t e rds  en la  cult&a,  lenguas y - 
costumbres  de l o s  pueblos  aut6ctonos, 

16) BERMUDEZ Ma. Teresa  Waximiliano y l a  educacidn  para  los i n  - 
diost1  en Mdxico Indfgena No, U, p. 55 



La inquietud d e l  emperador por estos grupos dtnicos l o  con - 
dujo a fundar l a  Junta Protectora de l a s  Clases Menesterodas, creg 

da ;-por decreto  imperial e l  10 de a b r i l  de 1865. "Dicha junta estg 

r fa  dedicada exclusivamente a proteger los intereses de los  indios 
para mejorar su situacidn moral y material; proponfa el   estableci-  

miento de escuelas de primeras le tras  donde tanto niños como a d a -  

tos  recibieron enseñanza elemental. Los &S necesitados tendrfan 

incluso ayuda  econdmica y alimentos. . .@ I  (6)  
i .- 

Tambidn auxi l i6  en l o s   l i t i g i o s  de tierras.  Se  hicieron  peti- 
ciones de diferentes  lugares y comunidades indfgenas, en reclamo - 
por l a  legalidad de sus t ierras  o incluso por una pensidn en e l  cg 

so de los ancianos que  ya no podfan trabajar,  

En el año  de 1865'1a legislacidn  imperial  se ocupd  de l a  po- 

blacidn  rural, e intent6  darle una situacidn d s  humanitaria. ltPor 

l e y ,   e l  hacendado tenfa  obligacidn de proporcionarles  habitacidn y 

agua;  se  abolfan l a s  tiendas de raya,  las deudas, l o s  castigos coy 

porales y quedaban definitivamente  prohibidas las  cdrceles en las  

haciendas. S i  un-Jornalero  cafa enfermo y solicitaba  asistencia y 

medicinas, el. :patr&  tenfa  obligaci6n de proporciodrselas y a caxr. . , 

" . .  b i b  podfa descontarle u& cuarta  parte  del-  jornai. .Es.te .jornal der 

berfa  estar  claramente  *especificado en una l ibreta  -foliada que ,el-  

- ~ hacendido darfa a cada uno de sus peones y debia coincidir  exacta- 

. .^ 
- ~ .  ~ 

" 
~ " 

mente  con los  l i b r o s  de contabilidad de l a  hacienda." (~7) 

(6) Ibidem p.56 

* ,  ( 7 )  Ibidem  p.56 
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Tambidn  quedd  como obligacidn de l o s  propietar ios   es tablecer  

una escue la   gra tu i ta  en toda  finca que tuviera  a su s e r v i c i o  mds 

de 20 f a m i l i a s ,  o -en l a s  fdbr icas  o t a l l e r e s ,  ya  fueran  rurales o 

urbanos, que ocuparan a mds de cien  operarios.   Esta  escuela  impar 

t i r f a  conocimientos de l e c t u r a  y escr i tura .  

El emperador no olvidd  las   condic iones   laborales  de l o s  niños 

y en su l e g i s l a c i d n  menciond que los  men‘ores’‘ae 12 años  podfan t r a  - 
b a j a r  &lo media jornada, y en l a s   l a b o r e s  mds l i g e r a s  con su r e s -  

pec t ivo   sa lar io .  

Tal  parece que e l  emperador demostrd & S  atencidn por l a  po- 

blacidn  indfgena;  continud  legislando  durante su gobierno; y llen- 

1866  arden6 e l  restablecimiento  del   ‘ fundo  legal’  de p a s t i z a l e s  o 

e j i d o s  para su. uso comunal. Los t e r r a t e n i e n t e s  que controlaban  las  

d i v e r s a s   r e g i o n e s y  el cor to  tiempo que  pudo s o s t e n e r s e   e l  Imperio 

impidieron que estas   disposic iones   tuvieran  e fecto . ! ’   (8 )  

Maximiliano de Habsburgo, como gobernante,  percibid con c l a r i  -: - 
dad l a  cuestb6n  fundamental que. representaba  la   diversidad  dtnica,  

su  trascendencia. y l a  nece’sldad  apremiante de encontrar  soluciones ~ - -  

- .  .~ 1- - ”~ - adecuada-s que comprendieran a l a   t o t a l i d a d  de l o s  habitanies  -del  -- -~ 1 
t e r r i t o r i o s  ao&icameÍ&e l o s  ridcleos  urbano& 

Hasta los  mismos l i b e r a l e s  mexicanos  reco-pgcieron la simpatfa 
-. ~ 

de los indfgenas hacia Maximiliano, y l a  preoczlpacidn  de  dste  por 

la c i v i l i z a c i d n  de los segundos. 

( 8 )  Ibidem. p , 5 6  



Ya establecido en la   capi ta l  comenzd a organizar su gobierno. 

Durante los primeros cinco meses  demostrd seguir una polft ica de - 
conciliacidn.  Incluso propuso a J d r e z  y a otros  liberales un i n  - 
tento de armonizar las  facciones  opuestas. 

Esta  actitud l o  l levarfa  al   fracaso.  Se alejaba de l o s  inte - 
reses  del grupo  que l o  t r a j o  de Europa. Su polftica  conciliadora - 
l e  traerfa graves  consecuencias . 

Al paso del tiempo l a  gente  conocid su programa e ideologfa. 

Fge notorio que e l  gobierno  estuvo basado en planteamientos l iberg 

l e s ,  ideas por l a s  que sentfa gran atraccibn. Esto fue una sorpre- 

sa y decepcidn para los  conservadores. Confirm6 las  leyes  juaris - 
tas  de nacionalizacidn de los  bienes eclesidsticos,   el   registro cL 

v i l  de matrimonios y nacimientos, l a  seculafizacidn de l o s  cementp 

rios,  de hospitales,   la  l ibertad de cultos,  establecimientos de bg 

neficencia y ampli6 la   l ibertad de prensa. 

Maximiliano, aunque carente de experiencia para gobernar y - 
consolidar un iniperio,  fue una persona acadhicamente preparada. = 

-Recibid una  esmerada educacidn a manos.'del. alendn Conde Bornbelles; 

dedicaba 3~2 horas a l a  -sem-na a l a   i n s t r u c c i h   r e l i g i o s a ,   a l e d n ,  

escritura,  geografia,  historia, francds, h h g a r o ,  bohemio -y dibujo. 

Mds tarde increment6 otras  materias de contadurfa,  leyes,  tecnolo- 

5 

. .  

~ I 

-y- .gfa, i tal iano,  - polaco,  estudios  militares y diplomacia; no hay  que 

olvidar que viajb mucho y tuvo contacto con otras mentalidades y * 

est i los  de vida en Europa. 

$Sta  fue l a  persona que pretendid  consolidar un imperio en - 
una parte del pafs, ya que otra  estaba con e l  gobierno de Judrez. 



Una ves  establecido  Maximiliano en l a  capital con;enzb a order-ar 

e l  imperio, para l o   c u a l  redact6 una s e r i e  ds decretos.  Pero  anteE - 
de publ icar los  fue  necesario  conocer cud1 era 21 t e r r i t o r i o  que er, . 
esos momentos ocuparfa su regencia ,  

R i m e r o  f i j 6  l o s  I f m i t e s   g e o g r d f i c o s ,  por l o  que  promulgd una . 
l e y  sobre la d i v i s i 6 n   t e r r i t o r i a l   d e l   I n p e r i o ,  . "  -que establecfa: I t . .  .- 
al  Norte, s o n   l i m i t e s   c o n   l o s  Estados Unidos, por e l  tratado de Gua- 

dalupe  Hidalgo, Al e s t e ,  e l  golfo de M h i c o ,  e l  mar de las  a n t i l l a s ,  

y e l  establecimiento.  de Wal ize   (Bel ize)  t.. ..). A l  sur, l o s  lfmites = 

de la Repdblica de QUabmala (. ..). A l  Oeste, e l  mar P a c f f i c o ,  que - 
danda; dentro de la marcacibn e l  mar de Cor teso"  (1) 

El t e r r i t o r i o   d e l h p e r i o  quedb dividido en cincuenta departa - 
mentos., para fines j u r f d i c o s ,   a d m i n i s t r a t i v o s  y p o l f t i c o s .  

A l  f rente  de cada departamento  estuvo e l  prefecto. ,   auxil iado  por 

un conse jo  de gobierno  departamental, Cada departsmento se  subdivi  - 
d a  en d i s t r i t o s   r e p r e s e n t a d o s  por  subprefectos,  subdelegados d e l  pg 

der imperia1 .y  agentes  de los prefectos. . 
, El emperador. gobern6  po,r-medio de un m i n i s t e r i o  compuest,o de - . . 

nueve  departa  mentos; e l  de la Casa Inrparial,  de Estad9 de  Negocios 

Extranjeros-  y~Narina, de Coberimcibn, de J u s t i c i a ,  de I n s t r u c c i 6 n  - 
Rfblica y Cultos ,  de  Guerra, de Fomento y de Hacienda, 

. .  

Una: vez establecidos 1os.lfmites t e r r i t o r i a l e s  pas6 a desarro - 
llar sus decretos, los cua1es"tuvieron tres categorias: la primera - 

-1 - " " 

(1) Mario d e l  Imperio, 13 de marzo de 1865, 
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marc6 un reconocimiento hacia el = & r i t o   m i l i t a r  y c i v i l ;   l a  segunda 

correspondid a l a  formacidn de una Junta  protectora de las c l a s e s  - 
menesterosas, l a  fundacidn de una Casa de l a  Caridad, e l   e s t a b l e c i  - 
miento de un Consejo de benef i c ienc ia  y e l  de una Academia de Cien - 
c i a s  y Diterafura .  

La dltima tuvo  gran  relevancia  por l a  expedicibn  del  Estatuto - 
Provis ional ,  que  como todas l a s   d i s p o s i c i o n e s  de Maximiliano,  tuvo - 
l a   c u a l i d a d  de no agradar a l o s  conservadores  JTincipalmente. E l  I s  - 
takuto como l e y  fundamental, e s t a b l e c i d   e l   p r i n c i p i o  en  cuya vir tud 

e jercfa   autor idad el t i t u l a d o  emperador, 

Asimismo guard6 s igni f i ca t ivo   va lor   sobre  esto., y comenzd .esta- 

bleciendo que, l a l a  forma  de gobierna  proclamada por l a   n a c i b n ,  y -- 
aceptada  por e l  emperador, e s   l a  monarqufa moderada h e r e d i t a r i a ,  con 

un prfncipe  catblico.I1*(2) 

E l  a r t f c u l o  20. del Estatuto  mencion6 que La princesa  Carlota - 
tendrfa  el   derecho de e j e r c e r -  Ir regencia en caso de  que por cual  - 
quier  evento,   faltase  el   archiduque.  

La carac ter f   s t i ca   de l   gobierno  como gonarqufa  moderada, no l o  - 
fue   de l  todo..,  pueSto que el . .. emperador  gabernd de acuerdo a sus ideas 

- -  y esto  fue apoyado.  en l a  misma legisla-ci-bn 

El .art$culo 40,- mrcb :  emperador representa  la  soberanfa - 
mci.onaL, y nientras   o t ra  cosa .no se. decrete  -en' l a  organi-zaci6n de - 
f i n i t i v a   d e l   i m p e r i o ,   l a   e j e r c e  en todos sus ramos por sf, o por me= 

rc 

" . " dio de las  autoridades y f u n c i o n a r i o s   p 6 b l i ~ o s , ~ ~  (3 )  
-: - 
-. - 

(2) M&xico  a  trav&p. de l o s  Siglos  T.X '%a Reformatt, bajo l a   d i r e c c i d n  

de Vicente.  Riva  Palacio, p.  232. 



:,kxizd.lfano  organizd e l  nuevo  gobierno COT: entQlsiasm S i n k €  - 
r6s. E d i t 6  un periddico o f i c i a l :  El Diar io   de l   Iwer io ,  t a m b i h  WI - 
libro donde se  publ icaran   la s   l eyes :  E l  Boletfn  de l a s  Leyes d e l  In- 

perio  Mexicano 1865-1866, 

Esta fue  La organizacidn que se  l l e v d  acabo  en e l  Segundo I q e -  

r i o ,  Hubo otros decretos para e l   a s p e c t o  econbmico;  pero  finalmente 

la l eg i s l ac ibn  marc6 e l  orden  en la v ida   po l f t i ca ,  s o c i a l  y econd - 
mica de l  pafs ,  i -i 



PLARTEAMIENTOS Y ALTERIJATIVAS EN UTERIA 

@IUCATIVA DE MAXINILIANO. 

La llegada d s l  emperador t r a j o  nuevos proyectos ,  entre o t r a s  - 
cosas, r e v a l o r a r  la educacidn  pdblica,   inquietud que se m n i f e s t b  des - 
de los primeros a4os de  independencia, 

La i n e s t a b i l i d a d   p o l f t i c a  que s u f r i d   e l  pafs sobrt? todo eE 13 - 
primera mitad  del  s i g l o  XIX no favorecid a l a  ~ s t r u c c i b n .   E l  estado 

naCiona;L era d d b i l  y se enfrentd a grandes  problems:  geogr&'icos, . 
dt.?icos, econ6micos y soc ia les .   La  falta de dinero para pagar a pro- 

f e s o r e s  y const ru i r   escue las   pdbl i cas  asf coa0 la falta de un proye2 

ta educativo  nacional  acorde a. l a s  necesidades d e l  momento, fueron - 
tambidn grandes  obstaculos  en l a  educacidn de Mdxico. 

Los conservadores y l i b e r a l e s   c o i n c i d i e r o n  en algunos aspectos  

del  terreno  educativo. Sus f i n e s   f u e r o n  similares, aunque e1 modo de 

l l e v a r l o s  a l a  practica d i f e r f a .  Los dos grupos  pretendieron sacar - 
del atrzso al pafs, reducir e l  anal fabet ismo,  formar  ciudadanos pre- 

parados como en las  naciones  civrllizadas. 

I 

N a i ~ l i a n o ,  a pesar. de los antec-edentes en materia educat iva ,  

aprosechb e l  . r e c x s o -  burr+no que- de una ~1: otra f o r m  es.tuvieka l igado 

car, la- i n s t r u c c i d p ,  a pesar de las-  ideas  p o l f t i c a s  -que tcvicra; .  

sidad de ordenar l a  educaci6n  pdblica. Comenzd a expresar sus ideas 
-: "." " - y proyectos  antes de formular l a  Ley de,  Ins t rucc idn   Pdbl i ca  de 1865 

y su respectivo  reglamento. 

Encargado de ordenar e l  ramo educativo  estuvo e l  d n i s t e r i o  de- 

Xnstrucci6n  Pdblica y Cultos. A este departamento l e  correspondid . 
l a  Direccidn  General de l a  Eriseiianza  en  todo-, e1 Inperic  promover . 

- 



su mayor adelanto y mejora,  y responsabi l izarse  de ))...formar e l  plan 

general de Instruccibn Pfiblica; separar y organizar (...), l a s  t r e s  

categorfas de l a  enseñanza; l a  primaria,  l a  secundaria o preparatoria 

y l a  superior  o 'profesional ;   establecer un plan  uniforme  de  enseñan- 

za en las   escue las  y c o l e g i o s  que sostenga  ,el   Estado,.  .)' (1 )  

Los primeros  pasos  en  materia  educativa de Maximiliano  se  enfo- 

caron a mult ipl icar  l o s  establecimientos de  enseñanza primaria,  pam 

adultos y niños de ambos sexos.  Se  explicaron 'sus propuestas en una 

c a r t a  que d i r i g i d  al minis t ro  de Instruccibn Pfiblica y Cultos ,  Ma - 
nuel   S i l i ceo ,  a l a  vez l e  p i d i d  up, informe de las   condic iones  en - 
que se encontraba l a  educacidn. 

S i l iceo  e labord e l  informe, donde  tom6 en cuenta l a   i n s t r u c c i d n  

pfiblica  antes y despud6  de l a  independencia.  Blegd que l a  educacidn 

impartida  por España l e j o s  de  ayudar a l  indfgena, l o  mantenfa en l a  

ignorancia. La descripcidn d e l  mini'stro  fue  detallada;  encontrd que 

l a  educacibn  impartida,  sobre  todo  la  primaria,  en l a  &poca colonial  

terda un atraso  lamentable,  ya que  no s e  podfa  enseñar & S  de l o  que 

los  maestros  sabfan, 

A e s t o   s e  unid los metodos de-fectuosos, y el a t r a s o  en l a s   c i e n  - 
- c i a s  mddicas y l a s   f i s i c o m a t e d t i c a s   f u e   n o t o r i o .  El ndrnero  de escug 

* 

- .  _f 

-.. ~ 

':* - l a s  primarias  era muy reducido, en e l l a s  sdlo se  enseñaba l a   l e i t & a , ~ - ; -  

e s c r i t u r a  y l a s  o$er&iones  bdsicas.   se  hacia  especial  hincap pie en - 
aprender de memoria e l  castecismo  del  padre  Ripalda. 

-:- -: =. 

~1 informe  de Manuel S i l i c e o  causd  indignacidn  entre 10s Conse; 

vadores. m Manuel Castellanos  encontraron  quien los defendiera; el- 

M&ico a travds de los informes  presidenciales,T.lb,  p.65-66 
- 



" -  

cual  elabor6 un e s c r i t o  donde re futd  a l  m i n i s t r o   S i l i c e o ,  y dió a 

conocer los pel igros  a que s e   o r i l l a b a  a l a  nacidn por una informa - 
cidn  errbnea . 

E l  emperador Maximiliano  era una person% ilustrada  pero  quiso 

r e g i r  los dest inos  de un pails que no conocfa.  Pidi6 ayuda a l a s   p e r  

sonas que se  encontraban en su  gabinete;  y s i  4 s t a s   l e  mal informa- 

ban de los   acontecimientos ,  l e  formarjan un juic io   inexacto   sobre  - 
l a  educacidn  del  pueblo mexicano y del  gobierna  colonial .  A l  menos 

a s f  l o  contempld e l  señor  Castellanos. tl..e no se cuidd hicaroente 

e l  gobierno  español de dar  educacidn a los h i j o s  de nobles  indios,  

6sta   fue  l a  extendida y difundida  por  toda l a  Nueva España por me- 

dio  de las   mis iones  y con l a   c r e a c i d n  de conventos en todo lugar - 
en  que se  planteaba  la  cruz,  sfmbolo no s610 de  mnsedumbre, s i n o -  

tambidn de c iv i l izac ibn . t t  ( 2 )  

E l .  conservador argument6 que s i  los indios  no aprovecharon l a  

instruccidn que se   o f rec ib ,   fue  porque no tuvieron  deseos de apre; 

der y carec ieron   de l   ins t in to  de progreso;  "era porque l a  raza  in&ia 

ha sido indolente~i   apdt ica ,   inerte   para  e l  . .progreso  inte lectual :   era  

por l a   a v e r s i 6 n   i n s t i n t i v a  que han tenido .y que'  conservan traditio - ~ 

nalmente a l o s .   que^ llama-ron conquistadores,  porque - l e s   p r i v a r o n   l a  - 7.. 

l i b e r t a d  de s e r   s a l v e i e s ,  y porque s e  esforzaron-:,eii hacer les   l abr ip  

s.as, sociab1e.s y d t i l e s  a l a  so&edad -fa &propio  engrandecimien- .:--I. 
t o ;  y era  por tíltimo, porque l a   r a z a  res is te  l a   c i v i l i z a c i b n . "  ( 3 )  
-1 - "" 

-- Castellanos  afirmd que hubo e s c u e l a s   s u f i c i e n t e s  para i n s t r u i r  

a la poblacidn,  desde  primarias,   secundarias,   algunas  se  encontraron 



dentro de conventos,  tambibn hubo co1egl;os de j e s u i t a s ,  uriiversida- 

des con l o s  mismos e s t a t u t o s  que l a  de M&xico en Yucatdn, Ct?iapas y 

Guadalajara, 

T a l  parecfa que e l   m i n i s t r o   S i l i c e o  cometid  errores a l  proporcio - 
rLar una informacidn sobre bases   imprecisas ,  o a l  menos a s f  fue para - 
Manuel Caste l lanos .  

El ministro se gand l a  enemistad de mucha gente;   descubrid l o s  

males educat ivos   entre   otras   observaciones   por . Ja  f a l t a  de cohesi6n 

y cont inuidad  pol f t ica .  Su e s c r i t o  era f a l s o ,  no' sabfa l o  que escri- 

b f a ,  y ademds se l e  acusd de abuso de l i b e r t a d  de imprenta,  sostuvo 

Caste l lanos ,  

"El S r ,  S i l i c e o  promete, sir, embargo,  en  su basto p lan  de i n s  - 
truccidn  pdblica,   hacer  grandes cosas: reformar  completamente l a  -- 
educack6n s o c i a l  y p o l f t i c a  en e l  Imperio; y para ello pide  a S.M. - 
dos millone-s8 de pesos; (.. .) y o f r e c e  para las futuras   generaciones  

mexicanas  todas las c iencias   morales . ,  naturales y  exacta^,^^ (4) 

Siliceo fue presionaCo por l o  expuesto, a l  grado de presentar  su 

renwcia;  ocupando e l  lugar Francisco Artigas, quien mando el pro 0- 

. yecto,   educativo que Maximiliano p i a d  al a n t e r i o r   m i n i s t r o  en La cay .. 

. . - t a  del  I3 de j u l i o  de 18650 . 

~. ~ ,. A l l €  Maximiliano  ?l.anteb -sus ideas ;   quiso  .que l a  i n s t r u c c i d n  - 
primaria fuera accesible ,   pdblzca ,   gra- tüi ta  y o b f i g a t c r f z ;  1.0 q'de ya 
se habfa  manejado en l a s  ideas. l i b e r a l e s  de Ju8rez. 

3 

Separd a la ins t rucc idn  primaria, secundaria y superior, para - 
organfzarla y v ig i lar la  mejoa,  Anteriormente la confusibn  de- ,estos - 
-0s: tanto. en establec imientos   pdbl icos  como privados  per-jud.Ic6 _- 



La enseñanza en Mdxico., 

Otro  obstdculo  fue la i n t o l e r a n c i a   r e l i g i o s a .   E s t e  punto s e  - 
menciond en uno de -10s art fculos   del   Estatuto   Provis ional .  "E l  go- 

bierno  del  emperador garantiza a todos  los  habitantes  del   Imperio - 
l a  l i b e r t a d ,  La seguridad, l a  propiedad, l a  igualdad y e l   e j e r c i c i o  

de culto. It (I 4) 

A pesar de l a   l i b e r t a d  de cu l tos ,   se   decre td  que l a   r e l i g i d n  - 
o f i c i a l   s e r f a  la c a t 6 l i c a .  Todas l o s   c u l i o s   t u k e r o n   t o l e r a n c i a  en 

e l  te r r i tor io   de l   Imper io ,  siempre y cuando no se opusieran a l a  m 2  

r a l . ,   c l v i l i z a c i d n  o buenas costumbres;  &tos  tambien quedaron suje-  

tos a reglamentas. 

El emperador no simpatizd con la ingerencia  de la  I g l e s i a  en - 
L a .  edlucacidn pdblica,   .su  postura  fue  bientras menos se  mezcle l a  rg 

Lig.i6n.  en las   cues t iones   de l   es tado ,  todos saldrdn  ganandoOtt ( 6 )  

Para 61 la I g l e s i a  s&o se l i m i t a r f a  a i m p a r t i r   l a  enseñanza - 
s a i n a r f s t i c a  a los   sacerdotes  y ,  en algunos  casos  la   instruccidn - 
r e l i g i o s a  a 1'0s f i e l e s ,  

Maximiliano difundi8 l a   v i g i l a n c i a   t a n t o  en los   es tab lec imieg  
.~ 

tos   pdbl icQs -como. en Los privados.  Para  rernegiar -ips &les educati- .  

vos,  di6 mayor importancia a - la   ins t rucc idn   secundar ia ,  porque dsta 

fue  l.& apertura  hac cia f;;Et -educacibn  superior;  era  nec&ar&a  unificax 

la -en cualquier  lugar  que-se  impartigra.  Neeesito  urgentes  '*refor- 

. -  

mas radicales .  It 
". -:- 

Grandes fueron los in tentos  del emperador a u s t r i a c o   a l  ordenar 

a l .  ramo educativo de l  pafs. Despuds de algunos  intentos  informales-  

reglamentd un documento con 172 a r t f c u l o s  que d i d  a conocer ell 27 - 
de diclembre de 1865, y entrd en v i g o r  en enero de 1866. 



La nueva ley  sdlo tuvo  vigencia en las  poblaciones que quedaron 

b a j o   e l  control p o l f t i c o  del  Imperio  Mexicano. Con e s t a   l e g i s l a c i d n  

quedb s u j e t a   l a  educacidn p d b l i c a  por e l  gobierno, y se  d i r i g i d  ba 

j o  l a   v i g i l a n c i a  de los   aymtanientos  y l a  conduccibn d e l  rninisterio 

de Instruccidn  Rfblica,  a  cargo de Francisco  Artigas. 

Dicha Ley d i ferenc ib   l as   d iversas   c lases  de instruccidn  pdblica:  

1) .- Instrucci6n  Primaria.  

2) .- Instruccidn  Secundaria 

3) .- Instruccidn Superior de Facultades 

4) . - Estudios  Especiales.  

i -i 



INSTRUCCION PRIMARIA 

_." .. -. 

Las principales modalidades en l a s  que se bas6 l a  instruccidn 

elemental  fueron: obligatoriedad y gratuitidad. 

Para l o  primero fue  necesario l a  intervencidn de los padres 

de familia o tutores, ya  que tuvieron l a  obligacidn de  mandar a los  

niños a l a s  escuelas  pdblicas d s  cercanas desde los  cinco años de 

edad. S610 quedaron exentos los  padres qbe justificaron i -4 l a  instru2 

ci6n recibida para sus hijos en e l  hogar o én a l g h  establecimien- 

t o  privado. 

En cuanto a l a  segunda caracterfst ica fue  gratuita, pero st510 

para quienes demostraron que no podfan pagar una cuota mensual  de 

un peso  por niño. 

~1 emperador  tom6  'en cudnta esto,  y pens6 que las  personas 0- 

que tuvieran  bienes de forthna o gozaran de sueldo cdmodo, Podan 

contribuir con una cuota mensual  moderada. Esto proporcionarfa 0- 

una  ayuda a l a s  personas pobres, dando asf una instruccidn  gratui- 

t a   a l  necesitado. 

Los ayuntamientos formaron l a s   l i s t a s  de .las personas que de- 

berfan contribuir con esa cuota. Para 6poca se  consi-derd~ eleva- 

da. 

La premisa:. de instruccib  obligatoria  . fue admirada- en Francia; 
~ - .  " 

e l  peri6dico  France de Parfa p u b l i c 6  un artfculo que posteriormen- 
. .  

t e  .se  reprodujo en el   .Mario  del  Imperio e l  19 de octubre de- 1865. 

"Alaba l a  determinaci6n de Maximiliano por ser  la  instruccidn 

una de l a s  necesidades  imperiosas de l a  vida de los  pueblos c ivi  0 

l i a d o s  y señala que  en e l  caso como e l  de Mhico dohde l a  igno - 
rancia ha sido l a  constante compañera de l a  anarqufa, son necesa - 

I 



rias  estas providencias administrativasetl (1) 121398 
E l  emperador se enfrentd a problemas graves; l a  carencia de = 

un proyecto educativo nacional,  fue  entre  otras  cosas por l a  hete- 

rogeneidad de l a  poblacibn. S in  embargo  puso bastante empeño para 

salir del  atraso  cultural que tanto  caracterizd a l  pafs. 

"En 1861,   segh  e l  censo efectuado por Antonio Cubas, l a  PO - 
blacidn t o t a l  ascendfa a 8 millones 174 mil bo0 habitantes, y por 

l o  menos l a  mitad estaba  integrada por Qtnia s t  de las  cuales un - 
80 por ciento  vida diseminada en zonas rurales algunas de diff -- 
til acceso." (2) 

Estos grupos sociales represenearon un obstdculo para impar = 

tir por l o  menos l a  educaci6n primaria. Debido a l a  diversidad de 

lenguas,  algunas comunidades  quedaron rezagadas sin  instruccidn - 
pdblica, no todos los maestros dominaban l a s  lenguas por l o  que = 

era  necesario l a  enseñanza del español. 

Waximiliano dispuso para l a s  comunidades ihdias   la  ense == 

fianza simultdnea del español y l a  lengua local.  Algunos de sus d i p  

cursos y decretos  se imprimieron en español y en ndhuatl; foment6 

el estudio de los  idiomas v e d c u l b s  y establecid  &,becas de gracial' 

 para^ j6venes indios de comunidades distantes, interesados en  con - 
tinuar sus .~ e~studios en la- capital. 1' (3) 

La posicibn..de:MaximiXiano i~ ~ .~ fue-~ cizertamente paternalista;.  sin - 

embargo, fue & t e   e l  primer intento  pr8ctico por benef ic iar   a l  i n -  

dio  y aport6 un programa educativo que intent6 haCgjCTl0 partfcipe - 
real  de l a  vida nacional. 

(2) BERMUDEZ Ma. Teresa . 'Naximiliano y l a  educacidn para los  i n -  

(3) Ibidem. p.17 
dios" en  Mhxico Indf~ena,  No. 17 julio-agosto p.55 

- 



Ignacio   Radrez ya habfa   ins is t ido en l a  necesidad de i n t e  - 
g r a r   a l   i n d i o  mediante la   ins t rucc idn   b i l ingue ,  basadá en una Ci - 
v i s i d n  t e r r i t o r i a l  que tuviera  en cuenta l a s   d i f e r e n c i a s  i d i o d t i -  

c a s ,  de manera que e l  indio   tuviera   interds   por   part ic ipar  en e l  - 
funcionamiento de su comunidad,  para que posteriormente  esta parti- 

cipaci6n  se  ampliara  hasta formar parte  del  concenso  nacional.llLos 

indfgenas no l l e g a r f a n  a una verdadera-c ivi l izacibn  s ino  cul t ivdn-  

d o l e s   l a   i n t e l i g e n c i a   p o r  medio del   instrumento  natural   del   idio - 
ma en  que piensan y viven. 8) (4) 

i -4 

"Con e l  derrumbe del  imperio, l o s  rencores de l a  guerra y l o s  

odios de partido  impidieron que se  continuara  esta  po1ft ica;pasa-  

ron al$unos  años  para que e l  Estado  retomara l a  enseñanza  bilingtte 

aunque en l a s  Leyes de Instruccidn  P6blica de 1867 aparec id   la   idea  

de extender l a   e d u c a c i h   f u e r a  de l a s  ciudades. 

i 

Con l a  nueva legis lac i6n  fue   evidente  e l  contro l  que e l  go  -- 
bierno quiso e j e r c e r   s o b r e   l a  educacibn. E l  a r t f c u l o  50. de l a  = 

Ley de I n s t r u c c i d n   N b l i c a  de 1865  manifest¿  que.  se  les  concediera 

autoridad a l o s   p r e f e c t o s  para que en representacidn de los ayun - 
tamientos y del   Estado  vigi laran  las   escuelas   pr ipar ias .   Tambib = 

hizo  referencia  a que los arreg los  de la- ins t rucc ibn  primar-ia se - . .  

determinaran por - leyes .  y :reglamentos  .especiales. -. 

5 .. 

. - ,  

Las  materias  impartidas fueron: Pr inc ip ios  de Rel ig iba- ,  Urban& ! 
~ ~ . - a  - - I  

dad, Lectura,  ~Ca@.graTfa, A r i t m k c a ,  C-onocimientos  Generales, de¡ 

Sistema  Hdtrico Decimal y del que se  ha usado c o m e n t e  en l a  na- 

c idn ;  y Gramdtica Castellana. 

- -4 
- :  

"T: - 

(4) Ibidem, p.56. 



La educacidn  pdblica y privada  estuvieron  vigiladas por e l  - 
Imperio;   exist ieron  escuelas de niños ,   n iñas  y mixtas,  pero allin - 
a s €  los   es tablec imientos  de l a  c a p i t a l  y los   forgneos   di fer ieron - 
en algunas  materias. 

Las  diferencias  urbanas y forheas   fueron  basicanente  en l o s  

e s t a b l e c i d e n t o s  de niños  rurales;   ahf   se  impartid  la   ortograffa,  

geometrfa, practica con apl i cac iones  a l a s   d r e a s ;   i n c l u s i v e   p r i n  - 
c i p i o s  de geometrfa y moral en algUnOS lugares'; 

Otra  diferencia fue en l a s   e s c u e l a s   f o r h e a s  de niñas  con l a s  

de la c a p i t a l .   l a s  primeras  se  enseñaba  los  quebrados, y opera-  

c iones   bdsicas ;  en  cambio en l a s  segundas,  aparte de las   operac io -  

nes   basicas ,  se enseñaba ortograffa,   geometrfa y en  general   las  - 
materias mencionadas en e l   d r r a f o   a n t e r i o r .  

No hubo separaci6n  ta jante   entre   las   pr ivadas  y l a s   p d b l i c a s -  

l l E n  l a s   p a r t i c u l a r e s  de ambos sexos   se  enseñaba l o  mismo y en a l g y  

nas i n c l u s i v e   e l   f r a n c & ,   t e n e d u r f a  de l i b r o s  y m&ica.Il (5) 
Maximiliano  quit6 e l   e s t u d i o  de l a   f i l o s o f f a  en l a s   e s c u e l a s  

primarias,  ya que. l e j o s  de comprender esta  materia los  a l m o s  seg 

. ifan repudio por e l l a .  LO mejor  fue  colocarla en l a   i n s t r u c c i d n  

- . cundaria . 
- Los cursos  .escolapes comenzaron a pr inc ip ios  -de  enero  de  cad& 

año. Eh los   Per iddicQs~~iparec~án   - convocatxnias   para   ingresar -  a  es^- 
cuelas .   part iculares ;  con l a   a l t e r n a t i v a  de. recibir a 1'. ..pupilos, - 
medios pupilos ~y externos a precios  mbdicos.1' ((6) -1- 

_- " 

Con Lev de I n s t r u c c i d n   w b l i c a ,  como con  otras muchas - 
(6) Diario  del Imperio, F.1 No. 135, 13 d e  junio de  1865. 

(6) El Cronista de Mdxico, 2 de enero de  1864. 

# 

- 
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disposiciones, '?Maximiliano entrd en conflicto con l a s  fuerzas -. 
reaccionarias que habfan luchado porque viniera a Mdxico, pues  en 

e l la  era vis ible  l a  inspiracidn  liberal y l a  imitacidn de los no - 
delos  educativos  franceses, l o  cual no responda a las  espectati  - 
vas y aspiraciones de los  conservadores. (7) 

c 

. 

"Orfgenes de l a  educacidn pdblica en - 
M6xico" en Historia de l a  educacidn Pdblica en Mkico, 

SE.P-F.c.E., p,27. 



INSTRUCCION SECUNDARIA 

La atencidn a l a  educacidn  pdblica que mostrd e l  emperador - 
Maximiliano  se  enfocd  sobre  todo a la  instruccidn  secundaria  ya - 
que para 61 dsta   fue  la &S descuidada; y porque s i n   e l l a  no podfa 

ser  completa la enseñanza  superior.  Adeds sirvid de preparacidn - 
para los estudios  mayores; por l o  que -necesitd  ttreformas  radicales" 

urgent  es . i " 

Antes   de   es to,   fue   necesario   f i jar   de  Úna manera prec i sa   l a  - 
separacidn  de la instruccidn  secundaria,   de  la   primaria y superior. 

Porque La confusidn  de  estos  diversos  ramos,  tanto en establecimieg 

tos   pdbl icos  como en l o s  privados, fue  t a l   v e z  uno de l o s  defectos  

que a trasd  la enseñanza  en Hdxico. 

Se un i f i cd   e s t e  rkmo y es tab lec id  la vigi lancia   del   gobierno 0 - 
a traves de  los  ayuntamientos y del   minis ter ios   de   Instruccidn M- 

b l ica  por  medio  de los   prefectos .  E l  emperador reglamentd con l a  - 
l e y   d e l  27 de  diciembre de 1865 var ios   ar t fcu los   re levantes  a t a l  - 
sector  educativo. En e l los   desarro l ld  ampliamente la s   bases  a l a s  - 

. que s e   su j e td   l a   i n s t rucc idn ,   a s1  como las   carac terzs t icas  de la - ' 

- _" Primero asentd  qui-dnes  y- en qud condiciones  podr~fan  aspirar a 
-. ~ .~ 
J 

ingresar a l a s   e s c u e l a s  =.. - ~ " ~secundarias-.. 6610 fueron  admitidos  lo-S  alug ' - 

nos que acreditaron el. examen de admisidn'o  con  certif icado ex - 
pedido  por -una persona  legalmente  autorizada, que qmsta t~ara  que - 
e l  alumno estaba  bien  instrufdo en todos l o s  ramos de   l a   ins t ruc  - 
cidn  primaria. Pero a h  a d  es to  no impedfa a l   d i r e c t o r   d e l   e s t a b l g  

c imiento  sol ic i tado que sometiera a l  alumno a un examen general. 

~ -. " .  ~ 
.~ 

A l  i g u a l  que la primaria,   la   secundaria  se  impartid  tanto  en - 
establecimientos  pdblicos como en  privados, con duraci6n de s i e t e  - 



a ocho años. Comprendi6 las  s iguientes materias: 

"Lengua lat ina  y su l i t e ra tura ,  lengua griega y su l i teratura  

Mstoria,   geograffa,   historia  natural y ffsica,  matendticas, 1 d g i -  

ca,  metaffsica y f i l o s o f f a ,  moral, idiomas: i n g l e s ,  franc&, d i b u -  

jo,  caligraffa,  conocimientos de taquigraffa,   historia de l a   l i t e -  

ratura  general,  tecnologfa y tenedurfa de l ibros."  (1) 

Haximiliano aurpent6 materias  como-la historia  general y l a  hi2 

toria  natural ,  que  no formaban parte de l a  enseñanza . .- secundaria. - 
Desde su carta enviada a Manuel S i l i ceo  recdmendd e l  estudio de - 
l a s  lenguas cldsicas y vivas,   asf  como e l  griego y las   c iencias  ng 

turales. 

La observacidn hecha  por e l  ministro de Instruccibn,  Francis- 

Artigas,  fue que sobre todo el griego era interesante para l o s  -- 
alumnos, pero no como dateria  obligatoria,  porque l o  mejor era prQ 

fundizar en l a s  enfoca'das a la l -c iencia  y no en l a s  enciclopddicas. 

Otra materia no impartida en l a  educacidn secundaria fue l a  - 
f i l o s o f f a ,  pero con l a  nueva legislacibn  aparecid  dsta. Para Ple - 
nar e l  vacfo por l a  carencia en l a  enseiiana..  pdblica,  se  estable - 
cid l a  ldgica  meta-ffsica y mQral elementales. Se  comprendi6 que - 
esos cursos se realizaran en l a  segunda ensGanza- y no en l a  .pri~ - 
maria;  .serfaa un complemento. y .  pr-eparaci6n  .para los .~ ,estudios supe- 

riores 
-_. ~ 

-e - 

Se elevb-la  categorfa de la   f i losof fa   a l   - es tab lecerse  una es- 

cuela "" especial, con e l   ob jeto  de formar a los  futuros  profesores. 

La"fi1osoffa que86 colocada :m l a   a l tura  que merecfa como  ramo 

Principal  de los  estudios mayores. "La f i losoffa  recibfa una r e  - 
comendacidn especial  del. emperador  por sus mdritos intrfnsecos pa- 

ra   e j e rc i tar   l a   in te l igenc ia ,  enseñar a l  hombre a conocerse a sf . 

-1- 



mismo y reconocer e l  orden  moral de l a   s o c i e d a d ,  como consecuencia 

emanada del   es tudio  de sf mismo.” ( 2 )  

En o t r o s   a r t f c u l o s   l a   l e y  se  r e f i r i d  a los diferentes   es tab12 

cimientos de educacidn  secundaria,  .pbblica o privada. 

La.enseñanza  pdblica  se mantuvo con l o s  fondos de$  Estado, o 

con las  rentas  destinadas a l a   i n s t r u c c i d n  p 6 b l i c a .  En cambio l a s  - 
privadas  se  sostuvieron y fueron  dir igidas  por  personas  particula - 
res,   sociedades o corporaciones. . ” 

El gobierno tratb de u n i f i c a r  l a  educacibn,  por l o  que los  - . 
estudios  real izadas en los  establecimientos  privados  tuvieron que - 
incorporarse. a los p6blicos  para que fueran vdlidos. 

Para organizar una escue la   par t i cu lar ,   fue   necesar io   reunir  - 
var ios   requis i tas .  Primero el empresario o gerente   de l   es tab lec i  - 
miento  debfa  presentar e l  programa de estudios ,   designar  e l  l o c a l  

para   impart ir   las .   c lases ,   asf  como  una l i s t a  con e l   d i r e c t o r  y prg 

fesores,  mencionando las   mater ias  que cada uno enseñara. E l  respoz 

sable de lega l izar   d ichas   so l i c i tudes   fue  e l  minis ter io  de I n s t r u c  

cidn  Plliblica. Se aprobaba  siempre y’ cuando e l  personal  docente pre - 
sentara   c i rcunstancias   aceptables  8n cuanto a -  su i l u s t r a c i d n  de l a  

. j w e n t  ud.. 

Todo establecimiento  privado, a h -  no .s iendo  incorfiorado,   est i  

vo ba jo  l a   v i g i l a n c i q -  &el gohi-erno. $e i e s  pudo. r e t i e r  l a  incor  - 
poracidn cuando a d  se  crey6  conveniente dependiendo de l o  grave - 

- 
. 

de las  cau-sas;  o de; plano  cerrar e l  lugar. 

(2) MENESELS Morales  Ernesto.  Tendencias  educativas  oficiales en - 
M W C O  1821-1911, p. 157. 



La instruccidn  secundaria  continud  dividida en  dos p a r t e s :   e l  

primer periddico de cuatro  años  s igui6 con e l  nor;.,bre de l i c e o ,   p a -  

r a   e l  segundo, c o l e g i o   l i t e r a r i o  o co leg io  de a r t e s ,  

La f i n a l i d a d   d e l   l i c e o   f u e  dar. una preparacidn  adecuada  para- 

los estudios  superiores,  en cualquier  lugar que se encontrara 4s - 
t e ,  municipal o en l a   c a p i t a l ,  

~n cuanto a los c o l e g i o s ,  en e l  l i t e r a r i o  "se c o n t i n u a d   l a  - 
instruccidn  secundaria  principiada  en  el :   l iceo,   con e l   f i n  de prg 

parar  para los estudios de facul tades  en l a s   e s c u e l a s  de derecho, - 
de  medicina o de f i l o s o f f a ,  y por es te  motivo  debe e s t a r  fundado- 

principalmente en e l   e s t u d i o  de las   lenguas   ant iguas , "  ( 3 )  

La instruccidn  impartida  tanto en l i c e o s  como en los colegios  

cornprendid en su mayorfa l a s  mismas materias ,  mencionadas  anterioq: 

mente, que se  ampliarfan en los  c o l e g i o s ,  

S in  embargo, e l  l i c e o  "detendrd  en e l  grado e s t r i c t a v e n t e   n e -  I 

I 

c e s a r i o  a l l e n a r   e l   o b j e t o  de. l a  educacidn c i e n t f f i c a   g e n e r a l ,  s i r  

viendo a l  mismo tiempo de base  para los dos ramos pr inc ipa les  de l a  

enseñanza preparatoria,  y que conducen; 61 uno, a l a s   c a r r e r a s  li- 

t e r a r i a s ,   e l   o t r o  a las  pr-dcticas.tl  (4.) 

i 

~ 

-. 

i 
En e l   c o l e g i o  de artes, el. objetivo  fue  iormar  jdveriés  aptos - 

- .para  todas - las  éarreras   prac t i c .as ,   as1  como .pr?&rarlos  para l o s  =-- 

.. estudios  especiales: ;  . -  ~ p o r  t a l = a d n  se suprimid l a  enseñanza  de l a s  .~ ~ -. 

antiguas  lenguas,  reemplazdndolo czon e l  de l a s   c i e n c i a s   e x a c t a s  y - 

I 

_. -. 
-':-naturales y con el e j e r c i c i o  d e  l a s   a r t e - s   d t i l e s ~  para 1 0 s ~  que e l i  - 

gieran una carrera   prdct i ca ,  



Un establecimiento pdblico de instruccidn secundaria  se compg 

so de un l i ceo  y de un colegio,  los dos bajo una direccidn comb, 

y un mismo profesor podfa ejercer sus funciones en un l iceo y en - 
un colegio  l iterario o de artes.  Estas  escuelas  se  establecieron - 
:sasg&t4.es:; ff&deS'r.p Us:necesidades  locales. 

Estos  establecimientos docentes sufrieron una modiEicaci6n en 

la  legislacidn de Maximiliano, pues ya-exis t fan  l iceos  y colegios- 

desde 1851, pero l a  mayorfa  de e l los  1 4 . 0 .  .no  a-spensaban una ense- 

ñanza  moderna. Se notaba todavfa en sus programas la mezcla de -- 
ciencia y de religibn. En no pocos segufa con la obligaci6n de cog 

fesarse, comulgar, rezar  ante  las Pmdgenes  de los  santos$. siendo - 
l a  verdadera enseñanza reducida a muy poca cosa. I* (5) 

Una vez estructurado  este ramo educativo, e l  siguiente paso = 

fue establecer las difirentes  clases de  alumnos y cuotas con  que - 
contribuyeron a l o s  establecimientos. 

DIFERENTES CLASES DE ALUMNOS Y CUOTAS 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS . 
Los alumnos que ingresaron a la   educacih  secundaria pudieron 

. ser internos los  -que vivieron en los  establecimientos, o externos 

". que residieron en sus casas-o en 18s de sus  tutore es. -Los primeros 

-fueron pensionistas-P mMeípales. ~ 

Los pensionistas  particulares fueron  aqugllos cuyos padres -- 
los colocaron en a l g h   l i c e o  o colegio  pbblico, ya &que ellos - 

(5) CLAUDE DuMgS "Justo  Sierra y el Liceo Franco-Mexicano. . ~ 8 6 2 "  

en Historia Mexicana V. 16,nrXm. &>p. 538. 
- 
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mismos pagaran l a  pensidn o que tuvieran derecho a una beca. A los  

municipales sus respectivas municipalidades l e s  pagaron l a  pensi6n. 

Cuando l a  municipalidad tenfa  cinco mil o d s  habitantes, t u -  

vo obligacidn de  mandar a l   l i c e o  de su Departamento, y s i  no l o  -- 
habfa, a l  lugar designado por e l  Consejo de Instruccidn  Pdblica, - 
un alumno interno, que se  escogerfa de l o s  d s  aprovechados de su-  

escuela  primaria, no importando su estrato  social. 

B pesar de l a  ayuda otorgada a los  alumnos- fordneos, Maximi - 
liano pens6 que  no era  conveniente la existencia de los  colegios - I 

internos por varias  causas: 

"Es muy d i f f c i l  formar el   cardcter y corazdn de j6venes d i s  - 
t intos y adversamente educados, por medio  de reglamentos uniformes 

para todo y bajo l a  direccidn de  una persona que por d s  honrada - 
y concienzuda que sea, 'nunca podrd tener  el   vigilante  inter& de - 
un padre o paridnte  cercano." (6) 

No fue d i f f c i l  que los  alumnos internos  crecieron organiza -- 
~ O S  bajo un pie  casi  militar,  y los  sentimientos  naturales de i n  - 
dependencia y entereza  del ser humano, en e l  futuro serfan  afecta-  

dos. A l  igual   la  salbd y el   Bssarrol lo   f fs ico  no, se obtuvieron del 

+do, conservando  al^ .alumno  en un ed-;lfieio  cerrado y sin e jerc ic io  
. ,  

" 

corporal. . - ~ 

J 

. ~ Sin embarga, la  ley. del 27  de^ dici.embre- contempid a esta  c ia  - 
-~ a 

se de alumnos. Fue una facilidad que e l  gobierno otorgd a l a s   f a  - 
m&l.ias pobres y alejadas de l a  capital .  

"S610 en l o s  l iceos  y colegios  se  admitarb alumnos internos 

en las  escuelas de facultades y estudios  especiales,  se  cerrard -- 
l a  clausu2a desde e l  lo.' de mero de 1866, en la   capi ta l  Y en l o s  

Departamentos." $7 )  
(6) La Nacidn, T.2,No. 30, 4 de febrero de 1866. 
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En ningdn l i c e o  o colegio se  admitieron alumnos internos que 

tuvieran diez  y ocho años cumplidos. 

€os directores.de  los  colegios y l iceos cada trimestre i n f o r -  

maban a l a  municipalidad acerca de l a  conducta y aprovechamiento - 
de su  alumno. Y l a  Junta de profesores junto con l a  municipalidad 

dictaminaba si e l  educando  podfa continuar con sus estudios, sobre 

todo los  superiores. 

Los que gozaron de becas en las  facultades  tuvieron  el dere - 
cho de rec ibir  su importe en dinero, no pagaron por eursar  los  es- 

tudios mayores y especiales, pero tampoco pudieron v i v i r  en e l  es- 

tablecimiento, 

Cuando los alumnos abusaban de su libertad  se  retiraba inme - 
diatamente l a  beca o pensidn municipal, l o  mismo suceda cuando - 
hacfan lnal uso  de e l l a ;  por l o  mismo se  entregd’cada  trimestre un 

informe a l  ministerio de Instruccidn  Pdblica. 

Eu cuanto a los  externos, cada  uno  pagaba en los l iceos  o co- 

legios  nacionales, dos pesos mensuales por adelantado. Por esta - 
cuota tuvieron derecho a rec ibir  la instrucci6n en todas l a s  mate- 

rias enseñadas en las clases a que pertenecfan. -. .. 

A-pesar de que e l -  emperador decret6 la educacldn pdblica obl& 

- -  gatoria y gratuita,  a l  menos l a  primaria;-  fue^ necesario que l a s  0- .~ 

” 

familias. que  podfan ayudar al- gobierno l o  hicieran, o a-& menos es- 

t o  fue importante en ¡a enseñanza secundaria, 

La falta de dinero=que existid en e l  gobierno del Segundo Im- 

perio  fue  notoria por l o  que se  necesitaron  esas  cooperaciones -=- 

(71 Boletfn de l a s  Leyes del Imperio Mexicano 1865.1866, p.617 

http://directores.de


en las  escuelas para echar &.:andar' el proyeotocedauht9vo. 

A l  f i n a l  ~ ' -L ;J  en l a  primaria quedaron l ibres   del  pago de CUO - 
t a   l o s  alumnos  que mostraron ser absolutamente  pobres; sin embargo 

poda perderse  ese derecho s i  e l  educando no correspondfa debida - 
mente con su aprovechamiento y conducta. 

La pensidn que pagaron l a s  munipalidades por la   instrucci6n,-  

alimentos y vestido de sus alumnos  en l o s  l i ceos  y colegios  nacio- 

nales,  fue de sesenta  pesos cada trimestre, que re  pagaban por 0-0 

adelantado. 

Por l o s  alumnos particulares en un l i ceo   se  pagd sesenta pe-- 

sos ,  y en l o s  colegios  sesenta pesos cada trimestre,  que tambien - 
se pagaba  por adelantado. 

Los nsemi-pensionistasll fueron l o s  que no tomaron alimentos - I 

en e l  establecimiento,'y s610 pagaron tre inta  pesos de la misma - 1 

forma. 

Tal  parece que l a  instaluccibn  secundaria ll... Fue organizada - 

a l   e s t i l o  de los  l iceos  franceses de esa  6poca; se detallaba  el  0- 

plan de estudios que deberfa  cubrirse en s i e t e  y ocho años y, a l  - 
igual que en'la  instruccidn  primaria, se,  establecfa   e l  c o n t r o l  del 

Estado en es.te  nivel  .educati-vo.".~(8) 
I 

- 1  

Pensamos que- antes  del Imperio l a  enseaanza secundaria tuvo - 
~ - gran influencia  -francesa;_ en 1861  ya^ existfan.  varios  colegios en e l  .- - .' z 

~ 
- .  . .  

pafs, por l o  general  incorporados a l  colegio de San Idelfonso. En 
"" -:- aquel afio su dlrector  fue don Sebassidn Lerdo de TeJada. Bn 1863,- 



.)I 

fue considarado 'como e l  establecimiengo  protector de referencia,- 

e l  Alma Mater de l a  ensefianza  mexicana  de aquel momentoll (9) 

Hubo otrps  colegios en l a  misma dpoca: 

El Colegio Mexicano 

El Colegio  Eíspano - Americano  de Jesds 

El Colegio  Desfontaines 

El Colegio  Frances 

U Colegio  Frances - Mexicano, para señoritas i -4 

El Colegio  Franco Mexicano 

MATRICULA DE ALUMNOS 

S i  hablamos de categorfas o modalidades de l o s  alumnos, tam - 
bidn  creemos necesario mencionar l a s  condiciones en  que obtuvie - 
ron su matrjlcula. 

En los   l i ceos  y colegios l a  adquirieron en los primeros --- 
quince dfas de enero, mes  en e l  que principió  el  año escolar. To - 
dos l o s  jdvenes,ya  fueran  internos o externos,tuvieron que  matra - 
cularse para .comenzar los  estuhios. LOS requisitos fueron: 

a)  Presentar su . fe .  de nacimiento,. para comprobar  su^ edad -de nueve 

~ a b s  cumplidos, poque~  no se admitieron l o s  que tuvieron henos -0 
m 

~ .~ . -~ 
edad o d s  de'diez y siete. 

b) Inscribirse  antes de  que  comenzara e l  afio escolar., por su pa'- 

dre, futor o persona de quien dependiera, siempre y cuando habitara 
-1- 



en e l  lugar donde e s t u v i e r a   s i t u a d o   e l   e s t a b l e c i d e n t o .  

El direc tor   de l   p lante l   so l i c i tado  asumid l a  responsabilidad - 
de otorgar  las   matrfculas.  S i  por a l g h  motivo se negaba dsta  por- 

f a l t a s   a j e n a s  a l o s  requis i tos   indispensables ,  los interesados pu - 
dieron  acudir a las   autoridades  superiores.  Pudo haberse negado l a  

admisidn a un alumno,  cuando Qste hubiera  sido  exclufdo de o t r o   e s  

tablec imiento;  a h  as1  quedaba l a  opcidn de r e c u r r i r   a l   C o n s e j o  de 

Instruccidn  Pdblica,  i -i 

Solamente  con autorizaci6n  del  gobierno  se  admitieron alumnos 

durante e l  año esco lar ,  Por  cada  matrfcula se pagd t r e s   p e s o s ;  qug 

daron l i b r e s   d e l  pago de esta   cuota  l o s  que habidndola cubier to   se  

vieron  obligados a mudarse de r e s i d e n c i a ,  y los notoriamente  pobres. 

Dentro  de las  disposic iones   generales ,  de l a  educacidn  secun - 
daria  encontramos que un alumno  podfa continuar en o t r o   e s t a b l e c i  - 
miento  sus  estudios,  siempre y cuando presentara s u  c e r t i f i c a d o  - 
que l o  acredi tara  como estudiante  para co locar lo  en e l  año e s c o l a r  

que l e  correspondfa.  Pero s i  e l   d i r e c t o r  juzgaba  conveniente, PO - 
dfa   su je tar lo ,  a un examen, incluso  hasta . c o l o c a r l o  en una c l a s e   i n -  

feriar, pero nunca en  u;ia superior.  - .~ .~ 

" 

. .  . 

.VVIG-ILANCIA DE LAS AUTORIDADES EEs-US ESCUE.LAS 

-SECUNDARIAS. ~ ~ 

" 

. .  

El contro l  que existid por  parte de los d i r e c t o r e s  y profeso-  

r e s  en los  alumnos fue  minucioso. Lo d s  vigilado  fueron l a s  ina - 
s i s t e n c i a s  a c l a s e s  y e l  decoro  en l a  d isc ip l ina .  

Para aplicar  sanciones a los que c o m e t i e r a n   f a l t a s   i n j u s t i f i  - 
cadas,sobre  todo l o s  alumnos externos,  necesariamente hubo  que apg 

- 



c .  

garse a l o   e s t a b l e c i d o  en l a  Ley  de Ins t rucc idn .   E l   a lum0 que por 

motivos  personales  faltara,  primero  debfa  pedir  autorizacidn a l  - 
profesor por  medio de una nota de sus padres o tu tores ;  o de l a  = 

misma forma expl i car  su  ausencia cuando no hubiera  sido  prevista. 

S i  esa   l i cenc ia  duraba mds de un dfa,   entonces  recurria a l  dk 
rec tor .  Pero s i  l a s   f a l t a s  no fueron  just i f icadas   del  modo expre - 
sado,  se  ponfa  en  conocimiento de l o s  -padres o tutores.  

Las sanciones  fueron  otorgadas  por ka Junta de Profesores con 

apego a la legislacibn  educativa  vigente;  por  ejemplo s i  un es tu  - 
diante tuvo a l  f i n   d e l  año e s c o l a r   l a   c u a r t a   p a r t e  de f a l t a s  en l a s  

l ecc iones ,  de las  materias  experimentales,  y l a   t e r c e r a   p a r t e  en - 
l a s  humanfsticas, quedaba sin derecho a presentar examen f i n a l .  

Estuvo bas tante   v ig i lada   la   d i sc ip l ina .  Si se  deseaba que l a  - 
educacidn c ientf f ica   impart ida a los alumnos diera buenos r e s u l t a -  

dos  fue  indispensable que se  cuidara de su moralidad en l o  mejor - 
posible  sobre  sobre  todo en e l  mismo recinto   del   colegio .   Para   e l lo ,  

l a  cooperacidn de l o s  padres de familia  fue  importante, y junto  con 

los direc tores  y profesores quedd formada una estrecha  relacidr,. 

Para l o s  alumnos fordneos, sus padres nombraron a una persona . ' 

que r e p r e s e n t a r a   s i t u t e l a ;  de quien te.ndria  conocimiento a tiempo . 

. ~ e l  direc tor  o encarga~do de la   escue la - .~  -~ 

E l  gobierno  de"Maxid1iano v i g i l 6  l a   e d u c a c i k 5 p f i b l i c a  en ca - 
da uno de sus aspectos.  tlHalldndose encomendada d l o s   p r e f e c t o s  - 
p o l f t i c o s   l a  inspec&& y -vigilancia  de  todos  los ramos de l a  =ad - 
ministracidn  pdblica,  pueden y deben e jercer lo   e f icazmente  en l a  - 
enseñanza,  visitando  los  establecimientos de instruccidn y cuidan- 

do de cerc iorarse  de que l o s  d i r e c t o r e s  y profesores desempeñen - 
cumplidamente las   ob l igac iones  que tienen  contrafdas." (10) - 



La ayuda del. Consejo de Instrucci6n Pdblica en l a  vigilancia 

de l o s  establecimientos,  pdblicos o incorporBdos fue valiosa.   Este 

cumunicaba a l  Ministerio a l g h  problema detectado, o el  esta& en 

qua se encontraba l a  educacibn, para conocimiento del; emperador. 

. 



EIAJCACION SUpEBI:OR 

m 

EL capftulo  desthado  a  la  Znstruccibn Superior, que reorga - 
d l  Maximiliano,  fue mds corto que e l  de l a  secundaria; pero -- 
l.gua5 de claro y preciso, 

Us alumnos que desearon ingresar a l o s  estudios  superiores - 
reunieron1 una seriie de requisitos desde los   l i ceos  y colegios; ern 

estos  estableclPdentos comenzaron las  exigencias para aspirar  a  lad 

escuelas  superhres. US profesores  tuvieron & funcidn importan - 
te, incluso.  detallista con l a s  evaluaciones. de sus educandos. 

AL f l n  de cada año escolar,  los  maestros presentaban un infog 

u@ sobre l a s  condiciones. de aprovechamiento de sus alumnos, comprg 

banda can los.  trabajos  realizados e n !  Is class por cada uno de el los.  

Este informe daba dereoho a examen para l o s  ascensos a  clases Sup2 

riores. 

Los e h e n e s  fueron de dos t ipos:   escritos y orales. E l  prim2 

E@ clonsistid en una composicibn hecha por el alumno s i n  I& ayuda - 
de nadie, El tema a. realizar lo designaba sl profesor, apegdndose- 

a los gstudios hechos en l a   c1ase .y  de acuerdo a l a  materia; s i  - 
era -español consistid en la mezcla de lenguas  antiguas con las mo- 

deGas; s i  s e  ~. rs fer fa  a a a t e d t i c a s  &a la solucidn de problemas; - 
y as1  con tadas l a s  asignaturas. El  segundo^ l o  r e a l i d  el   director  

o una persona aut6r;izada por dsie y en casos extremo& el '&estro - 
de l a .  c l a s e  a que pertenecfa. el   estudiante,  

. --* " 

Eos exdmenes eran  realizados. de acuerdo  a cada una de las ma- 

terias., con una hora de menos:; fueron calificados por las  juntas - 
, de profesores, determinando l a   c a l i f i c a c i 6 n  adecuada. 

Despues de c u b r i r  l o s  cuatro  cursas  anuales, los estudiantes 



del Colegio Literario  se  sujetaban a un examen general en e l  mis - 
mo establecimiento;  posteriormente, una vez acreditado h e ,  rec i  - 
Man e l  certificado . q u e  servfa para ser admitidos en otra escuela 

especial amo la de Derecho, Medicina o de F'ilosoffa. 

Dic.ho  documento fue un comprobante de suficiencia,  resultado 

del examen mayor, que  comprobd La aptitud y aprovechamiento del = 

alumno en todos l o s  ramos  de la enseñanza secundaria. El estudian- 

t e  con deseos de continuar sus estudios mayores,;debfa presentar - 
dicho certificado- 

-. instruccidn  superior se d i v i d i d  en dos ramos: e l  estudio - 
de la facul tad mayor, qpe conducfa a una carrera  I i teraria y e l  de 

estudios profesionales guid hacia una pr&ctfca. €8 primera se div& 

d i d  en tres  escuelas: Derecho, Medicina y Filosoffa. 

En la escuela de Derecho se formaron abogados, agentes y no - 
t a r i o s ;  en l a  de Medicina los mddicos y farmac6utieas; l a  de Filo-  

soffa Ids profesores de establecimientos  pdblicos,  secundarios y - 
primarios,  Adeds se incluyeron en este mismo colegio "los de Filg 

l o g f a ,  Historia, m t e d t i c a s ,   F f s i c a ,  Qdmica,  Ciencias Polfticas, 

y Econoda Polf tica...u. .(1) 

Por otra parte;  los e-studios para una carrera  -prdctica se -. i p -  

partieron- e11 tres  escuelas  especaales-:  Militar, Minerfa y Polit& 

nica;.-_la~ @&@era f o r d  los militares .facultativ&s y de armas espe- . _, 

ciales;; la tercera los ingenieros mecdnicos, top6grafos y d v i l e s ,  

mientras se  establ-ecfan  otros  centro~~~educa~~tivos., 

- .  *.~- .~ 

(1) Boletfn de las Leyes del Imperio Mexicano 1865-66, p. 630 



. '.. 

El emperador afirmd que las pruebas rigurosas para ingresar a 

la educaci6n superior no fueron con e l  f i n  de perjudicar a los -- 
alumnos; dnicaznente.se bus& formarlos con una instruccidn  bien ch 

mentada en l a s  aulas. Tal parece que Maximiliano ya habfa visto en 

prdctica  los  objetivos educativos que ahora exponfa al reorganizar 

dicho sector; pen&  que aq.. en Mdxico:  tambidn funcionarfa e l  plan 

propuesto. 

EL arreglo de esta  instruccidn y sus. . fond~s,   los determind - 
una ley y reglamentos especiales. 

En l a  capital funcionaban l a  escuela de Derecha en e l  Colegio 

& San Ideltonso, y la de E'ilosoffa en San Juan de Letran; tambi6n 

se organizaron debidamente l a  escuela de AgriculCura y La de Comer 

participad6n  del  clero;  legalmente queab e l  laicismo en la educa- 

d b n ,  aunque no l o  fue del toda en la prdctica, a pesar de l o s  de- 

cretos expedidos. 'lDesde el lo. de enero? de 1866 quedardn supsimi- 

das en todos los  establecimientos  las  plazas de capellanes y de e- 

sacrist.anes. No habrd en~ningh  establecimiento pdblico rezos n i  - '  

misas diarias de ob1igaci6na.:l ( 2 )  

a n  que deberfa verif icarse  la   transicidn  del  antiguo al nuevo s i p  

tema; por l o  cual, fue  necesario  plantear la   ley  en los departa -- 



mentes, a d  como determinar e l   v a l o r  de los   cursos  hechos en e l  - 
viejo  s istema  educativo,   respetarlos y ubicar los  en l a s  nuevas es- 

cuelas   especia les .  Todo e s t o  fue necesar io   para   echar   amidar   la  rg 

forma educativa  mbre báses s&idas,. 

BI, emperador confid que  da. los   rec ientes   proyec tos  en materia 

educativa,  pronta se verfan l o s  resultadps. Mdxico e s t a r f a   a l  n i  = 

v e l  de l a s  naciones &S cultas. ,   se   verfa con aprec io ,  y l o s  mexi - 
canos   sent ir fan  orgul lo  por su p a h  . .- 



CONDICIONES LABORALES DEL PROFESORADO 

Y LA NUEVA L E G I S L A C I O N .  

c 

Fueron varias  las  circunstancias desagradables que vivieron - 
los  maestros durante la Reforma y la Intervencibn Francesa. Antes- 

de la llégada de Maximiliano parece ser que estaban olvidados por  

e l -  gobierno de Benito  Jdrez; o q u i d  eran tantos  los problemas - 
por resolver que pasaron a segundo tdrmino. Se sabfa que existfan 

pero pocos conocfan las  reales condiciones ecoxibmicas, sociales y 

de trabajo que tenfan. 

L " 

Durante la Intervencibn  Francesa,  Ignacio Manuel Altamirano - 
visit¿  algunos lugares de provincia  retirados de la .   capital ,  por - 
l o  regular en las sierras o en las  faldas de las montañas; entre - 
l a s  observaciones que describid  destaca las actividades y pobre - 
zas  del maestro rural ,   asf  como l a  importancia de la   Ig les ia  y e l  

clero en l a  organizacibn de los  pueblos. Estos  se componfan  de ca- 

baíias.  pobre's o de tejamanil; por l o  regular  aparecfan  tres  edifi - 
c ios  mejor construfdos: l a   i g l e s i a ,   l a  casa  del cura y l a  casa mu= 

gic ipal ,  en ocasiones  dividida en dos departamentos, un0 para des- 

pacho- & la-S -autoridade$.y otro destinado a l a  escuela* 

m-.estas comunidades percib5d l a s  privaciones de l o s  mentores 

for&jos." E l  maestro de -escuela:- era rfigularrnente un pobreCi110 - me2 

t igolme habfa-IbtprenUdo a l eer  en l a  ciudad, y a q u f h l a  miseria 

obligaba a hacer la dltidtrampa a l  diablo, como se decfa entonces, 

convirti6ndose (39~ maestro-de escuela, Adelks desernpefiaba por nece- 

sidad e l  empleo  de sacristdn,  notario  del cura, (. , . I ,  algunas ve- 

ces secretario  del subdelegada. o del  alcalde, y no pocas mandadero. 

IEfarrfa l a   i g l e s i a ,  arreglaba  los ornamentos, confeccionaba l a s  -- 
hostias, ayudaba l a  misa,  era cantor, (...), enseñaba :. a rezar a 
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las   novias ,   doctr inaba a los mancebos, y en sus horas de o c i o   e l -  

i n f e l i z   t e n f a  la obligacidn de d i v e r t i r  a l  cura y a l  ama de l l a v e s  

1Que dignidad  iba a tener  un desdichado  semejante  para e j e r c e r   e l  

importante  magisterio de l a  enseñanza," (1) 

La vida  del  maestro  era  deprimente,  pero 63 por sf sdlo no pg 

dfa  mejorar l a   s i t u a c i d n ;  e l  pafs  presentaba  grandes  dificultades 

para  mejorar la instruccidn  pdblica y por l o  tanto  l a  preparacidn 

aca&mica de l o s  profesores,  La gran  diversidad de lenguas  indfgg 

nas fue un obstdculo  para homogenizar l a  educacidn,  tarea que de - 
bieron desempeñar los gobiernos  de los Estados; por medio de l a s -  

l e y e s   l o c a l e s ,  con medidas rdpidas  para  sacar  del  atraso a l  pafs.  

Fue prec i so ,   antes  que todo,  d i f u n d i r  l a  enseñanza general  - 
d e l  idioma cas te l lano  para l o  c u a l  se exigid a los maestros domi - 
nar l o s  idiomas d e l  pals,  y pagar  bien a los ciudadanos  dedicados 

a tan  noble  profesibn,   l ibrandolos de l a   t u t e l a  de los curas. 

Ignacio Manuel Altamirano  tuvo l a  idea de crear  un fondo l o -  

c a l  de instruccidn  pljiblica,  pero  con l a  administracidn a cargo de 

los empleados del  Estado y no d e l  municipio. 

La ines tab i l idad   po l f t i ca  que atravesaba  el .   pafs no d i 6  lugar 

a muchas~ ideas ,  Con e l  Imperio s e   l l e v d  a cabo otra  organizaci6n.- 

Si s e  desed ~rnejorar l a  educacidn,   fue   necesar io   abr ir  &S  e s c u e l a s ,  

peno~muy independientes-a los rezos  de los   -catec ismos,  ."porque e l  

cura se apresuraba a interponer  su  veto cuando se enseñaba a l g o  - 
m&-, o e l  subdelegado desterraba o msdaba  engrillado en una mula 

a l  maestro de escuela que se a t r e v f a  a hacer  vislumbrar a los jb - 
venes oprimidos, e l  d s  pequeño de sus  derecho^.^^ ( 2 )  

(I) BEXMUDEZ Ma, Teresa %a escuela  de campo" de Ig. Manuel Altz 
mirano - en Bosquejos de  ducacidn  para e l  pueb1o:Ig. Ra- 
a r e z  e Ig. Manuel Altamirano, -p.lo4 

( 2) Ibidem, m 



Toda) esfuerzo, por reorganizar p unificar l í a  enseñanza pdbU - 
ca en sus diversas ramos, se vendrfa abajo por la  carencia de -= 

buenos. profesores; que de cualquier manera fueron y son la base -- 
radical de la educati&. 

l3sta.s. observaciones  orillarcm 8 W m i l i a n o  a meditar deteni- 

damente ... Reconoci6 que #&co. tuum e l  gran honor de contar con p ~ g  

fesores muy dist inguidos que, llenos de abnegacidn, cas i  s i n  r e  =- 

ccunpens~, Slguna, se dedicaron- a la enseñanza por. solo amor a l a  jg 

mntud y anhielo por l a  glor ia  de  su patria,. 
El. profesorado.  constituyd una carrera  honorffica m. e l  CZT -=- 

den civil ;  entm sus actividades  estaba  el. imponer obligaciones y 

derechas determinados por l a  ley ,  Fge un intermedimio  entre 10 
establecid lia reorganizacidn educativa y l o  que se l lev6 a la 

p r k t i c a ,  de a.hf e l  reconocimiento a su labor. 

La ausencia de excelentes mentores en b ensefianza f u e  por = 

varias  razones,  mncipalmente destacd los  mezquinos sueldos, en - 
su mayor parte no pagados; To que- ocasion6 llevar a las aulas a fd- 
venes todavfa en carrera, t a l  vez prindpiantes, o q u i d  a hombres 

de buena posicidn social que cpnsideraron s u  trabajo. de maestro - 
como una mercea gue hacfan a La juventud. 

El sueldo de los  preceptares varid s e g h  el ñhero  de  alumnos 

y~ su &eaci6n  geagrifica. "180 pesos anuales con -BO., 142, 174, - 
u, O 30 &¡urnnos. Hihf'a~ u11 -suelda intermedio de. U 6  pesos -aniiaLes. 

con nifios;. En las escuelas de niñas: con 480 pesos anuales. de = 

76 a lb3 alumñas; con 360. peso-& anuales 87 alumnas; con 300 pesos 

a?lUale§ 63 y 180. pesas emnuales con niñas, m ( 3 )  Realmente hubo 

una gran divergencia en las percepciones emn6micas d e . 1 0 ~  maestros. 
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U nueva. ~egis lac ibn $e S&L &!no preterrdi6 que LOS sah = 

r ios  fueran &.S equitativos, Se graduaron segllin la materia que E 

señaron y el n b e r o  de lecciones dadas, asf c ~ m o  l a  parte que por 

reglamenta l e s  correspondid en los derechos de d e n e s .  

U s  profesores de religibn,  ggobraffa e h i s t o r i a ,   m a t d t i -  

cas historia natural, flsica, f i losoffa,   l i teratura,   ca,stel lano y 

lienguas antiguas tendrdn suelda en un ]Liceo tantos t res  pesos a l  - 
. mes cuantas  Iiecciones den a l a  semana y pn un-Colegio tantos. tres. 

pesos, cincuenta centavos al  mes, cuantRs 'bcciones den a La se - 
m a 2 l a . n  $4) 

cambio los de idiomas  modernos a d  como los de dibu jo ,  ca- 

l igraf fa ,   taquigraffa ,   tenedda de l ibras y g i d s t i c a ,  adquirie- 

ron dos pesas  cincuenta  centavos en un Liceo y t r e s  pesos m un -- 
colegio, a ~ .  mes, por cada b c c i b n  semanaria. 

los lugares donde los artfculos de primera necesidad  fue- 

ron caras:, se concead un aumenta proporcional, que fijo' e l  Conse- 

j a  de Instruccibn  Pdblica. Y para  enero de 1866 quedd f i jado un =- 

aumento. en un veinticinco por ciento.. 

- .. 'otra causa Importante de la f a l t a  de distinguidos  educadores), 

fueron -los -vaivenes polfticos que por desgracia  arrastraron las. ---.-  

establecimientos. de -1nstruccidn  Pdblica,  influyendo . -  en l a  dLvfsidn 

d ~ ?  partidos-; && "Cada uno de e l l o s  venCi6, l o -  p.rimero  que h i  - 
- z& fue cambiar personal de los catedrdticas en los  Colegios; pg 

- -.u " 

.~ ~ 

importaba .que el exclufdo fuese un buen pofesor  y que e l  qum - + 

se pUSa en su l u g a r  distase mucho- de serlo; pero mucha imporrtaba - 

(,4) M s t f n  da l a s  Leyes del Imperio Mexicano, 1865-1866,p.621 
- 



que e l  agraciado  fuese  del   partido  tr iw-fante."  ( 5 )  

El gobierno  de  Yaximiliano  llegd a lamentar l a   c a s i  completa 

destruccidn  del  cuerpo de profesores que  ya se  habfa comenzado a -  

formar, De cualquier manera l o s  motivos de l a   a u s e n c i a  de b r i l l a q  

t e s   i n s t r u c t o r e s  ya se  conocfan, e l   s i g u i e n t e  paso  fue  reorganizar 

l o s ,   t a r e a  d i d f c i l  pero no imposible. 

El emperador par t id   de l   pr inc ip io  de  que a n t e   l a   c i e n c i a  no - 
hay partido,  y que la i n t e l i g e n c i a  debfa'  apro-Gecharse donde s e  en- 

contrara. LO que import6 en las   escue las  que impart ieran  c lases ,  - I 

sd lo  fueron sus conocimientos,   talento y moralidad  para desempe - 
ñar   tan  hportante   labor .  

La instruccidn  pfibl ica  general  y espec ia l   l a   impar t ieron  pro- 

fesores  que comprobarpn t e n e r  buena conducta,   aptitud  para  la  en - 
señanza y dominio  de l a  c i e n c i a  a t ransmit i r .  Todo maestro  fue so- 

I.- Los profesores  para los l i c e o s  y colegios  fueron  elegidos de - 
acuerdo a l o s  que s irvieron.de  catedrdt icos  en l o s  mismos co - 
l eg ios  y mostraron mayor. .aproveCha&ento. 

11.- -Los. pr-of-esores  provisionales desempeñaron sus  - labores por t r e s  
~. 

-asos- ,  -o a l  menos s e  f i j d  as1  a k a r t i r   d e l  lo. de enero de -- 
1866 ; -  a l .  t6rmin's de e s e  tiempo deber~fan  real izar  un examen, - 
s e g h  e l  resultado  quedarfan  definitivamente o ser fan  removi- 

dos . 

p . 608 

http://sirvieron.de


I1X.- Labs materias nuevas fueron impartidas por maestros nombra - 
d a  de acuerdo a l  Consejo de ~nstruccidn Pdblico y e l  Ministerio. 

m t r e  las diversas  obligaciones de los preceptores notamos - 
las del arden disc ipl inar io ,  I'guardar y hacer guardar las  leyes y 

mglamentos f,lundamentales de la instruccidn pdblica y especiales - 
del  establecimienta., en que  desempeñen SUS funcionesotl (6) 

Ttmbidn l o  fueron d. a s i s t i r  con puntualidad a las   c lases ,  - 
funciones l i t e r a r i a s  y ses3ones de juntas  consultivas. 

._ 

Otra funcidn de rigor  era b&sicamente el 'explicar con c l a r i  

da& y preclsidn l a s  materias que a cada ciltedra  correspondieron en 

l a  organiZaci6n establecida por las   leyes  y reglamentos;  abarcan 
do..todo.. e l  programa designado, un mes antes de terminar: u s  c l a  -- 
ses o 

Las maestras-, al i g u a l  que los  alumnos, quedaron sujetos a - 
reglamentos y sanciones. Por ning6n motivo podan fa l tar  a. sus la- 

bores. Las  l icencias> por un mes l a s  otorgaba e1 director, por d s  

tiempo el gobierno, e l  cual  decida s i  era con o sin goce de suel- 

h,: pero nunca exceda de se i s  meses, a l  menos por enfermedad. 

l%mbihn tuvieron algunes prenogativas como fue en l o s  casos - 
db no ser  obligados a l   servic io  de l a s  armas; a impartir d s  de - 
vebnticinco.  Lecciones semaharia-s, . excepto por supl ir   la   fa l ta  de - - .  

a l g h  otro  profesor , ~- pero con .el   derecho^ a l a  remuneraci-6n cuita - 
t i v q  a l  igyal  Ifuemn l ibres  de todo cargo -concejil... S610 excepcio 
nes podfan-. ser sustihufdot por e l  gobierno con causa justa x- cono- 

cimienta. del  Conseja de Instrucci6n Mblica-2- 

.~ . " 
" 

Ehmperadol: Maximiliano supo valorar l a  labor de los profe - 

Ibidem.p.621. 



sores3. en cualquier comunidad que dstos 

na medida el.. rescatarlos como grupo de 

p f s ,  sobre todo durante su gobierno. 

se encontraran. Fue una bug 

aBoyo para el- progres.0 del - 

... . -  



m legislacidn educativa tambier,  contemp16 la vigilancia del p. 

material  did8ctico y el metodo  de enseñar-za en l a  educscidn pdblica. 

Esta  preoapaci6n no fue nueva  en e l  Segundo Ircperio, se v e d a  

gestando. desde varias ddcadas atrds. S i n  embargo, para l a  de 1860 - 
se sinti6 una preocupacidn mds pmofunda y activa.;  varios maestros - 
a personas dedicadas a l a  enseñanza de distintcFs niveles empezaron- 

a intervenir en I;a elaboracidn de l o s  l ibros de texto;  realizaron - 
arreglos sobre todo-. para adaptarlos a l a  realidad: mexiearn, Ms que 

nada fue como una necesidad para revalorar su propia historia o sus 

valores en tantos  aspectos semejantes o diferentes de otras c u l t u  - 
ras.  

tpLos preceptores  escribfan e in?pridan sus conocimientos para 

f a c i l i t a r  la enseñanza que hpartfan,  pero confiriendo a M & c o  una 

importancia primordial. Josd Marfa RQS B&rcena public6 en 1861 su - 
catecismo elemental de geograffa  universal que constaba de tres pay 

tes  , l a  dltima de las cuales &dicada exclusivamente a Wkico, 11 (1) 

Esta nueva. didmica, en la historia de la educacidn fue trans- 

cedental, los  años a part ir  de Iá Reforma fueron-decisivos; se, && 

&a .SeparaCdh entre .~ l a  Iglesia y e l  Estado; y posteriormente se es  - 

Ante estas modalidades a  partir de 1861 

ra vez en la historia de Mhico l a  enseñanza 
se suiprimid por prime- 

del catecismo en las  - 

(1) BERKJDEZ Ma. Teresa. "Las leyes, los libras de texto y l a   l e c t i  
ra, 1857-76". en Historia de l a  Lectura, p.129 



escuelas, dependientes del  erario y poco a poco se fueron COnfOrXian- 

do los can;bios derivados de esta  situadbn. 

Durante e l  Imperio, Maxirciliano pronovi6 y apoyd l a  elaboracibn 

de textos  nacionales, dando primordial  importancia a aquélloS que - 
rescatabar, y n;anter;fan e l  conacidento de las  lengms autdctonas. 

cono ya se mencicrd anteriormente, e l  emperador puso mucha atencidn 

er, l a s  culturas  inagenas dáfidole & S  importancia que  en otras  oca- 

s i o ~ i e s .  ". 

Ea. educacidn pdblica  fue una de l a s  inquietudes  principales - 
para maestros y polfticos durante l a  segunda mitad d e l  s i g l o  XM. - 
Fue una tarea  diffcil   generalizar l a  instrucci6n en todos los nive- 

les  sociales.  Para el lo  la   lectura  era un punto clave; enseñar a - 
l eer  a la   poblacih  de cualquier eclad era fundamectal, 

Lcrs l ibros editados que sirvierorr & base a l a  instruccg6n  se- 

cundaria er, establecimientos  pdbliccs  tuvieron que sujetarse a 10 . 
fijada en cada asignatura. 

"I.- Ning- materia se  impartid s i n  texto apropiado por el 

Mnisterio de Instruccidn  hltblica . 
11.- Estando l a  misma materia sujeta,a  ser  tratada diversamente, no 
-se exigirfa para t o m  los Liceos y Colegios el  mismo libro de .& - 
s eñanza. - 

?- 

- . SU.- La obra autdrizada como -text&  tendrfa. que- contener todo lo'xüe 
-e e l  respectivo ramb dderfan saber  los^ alumnos;=,quedando a l  profe- 
sar en t o b  cas& y ba jo  l a  mds estricta  responsabilidad,  la  obliga- 
ci6n & s u p l i r  l o  que pudiera faltarxe. 

IV.- Cuando no S& encontr6 una obra completa en e l  sentida. de que - -1- " " 

abarcara todos los conocimientos de un ramo, pero que fuera buena en 

-h parte que correspondiera  alguna de las  materias de reglamento, pg 

do proponerse juntamente con otra que le   s i rviera  de suplemento. 
- 



Ve- las juntas de profesores  de los Liceos  y Colegios  tuvferor, obli- 

-. 

" 

gacidn de informar a l  fir, de cada año escolar  sobre el, resultado - 
obtenido: COK los l i b r o s  empleados hasta  e l  momenta,. proponiendo  otros 

en defecto de los que a su juicio deberfan  suprimirse-. 1) (2) 

Con todas   estas   reglas   se  buscd profudidad en las materias i m -  

partidas  dentro de los   es tablec imientos   pdbl icas ,  S i  e s t a  fue l a  fi- 

nalidad entdnces habrfa que r e v i s a r   l o s  rridtodos de enseñanza. 

Aproximadamente a p a r t i r  de la decada de i 1850 " hubo v a r i o s   s i s  - 
temas: de aprendizaje,   auxiliados  con l a  l e c h r a e t ' U n o   d e   l o s  d s  comg 

n e s   e r a   e l   i n d i v i d u a l ,  que c o n s i s t f a  en que e l  maestro se   dedicara  - 
por  espacio de t r e s  minutos  a que un niño  leyera un tex to   e ldgigo  de 

antelpano;  ldgicamente este   s is tema  adolecfa  de graves   def i c ienc ias  - 
cuanto e l  preceptor  tenfa a su cargo un grupo numeroso.." (3) 

por l o  regular e l  'promedio  de  alumnos en un grupo era  de 40, - 
por: l o  que tal metodo r e s u t 6  poco apropiado. Se intent6  superar  es= 

tas carencias-  y s e   u t i l i z d  e l  llamado  sisterra  simultéheo, 

s e   p r e f i r i d   e s t e  mgtodo porque ya em la  prac t i ca  un sdlo profe- 

sox podfa   apl icar lo  a un grupo mayor de 50 alumnos ocasionando l a  - 
part ic ipacidn de var ios  en una misma l e c c i d n ,  Para l l e v a r  a cabo e s -  

tr, se  dividfa-  e1 gdupo en- c inco  secc ior .es   .ba jo   la   v igi lancia   del  ma - 
estro, .   cada  .secci6n se dedimba  a-una.   act ividad dist intz  que p d f a -  = 

rec ib ieron  un a l i d e n t e .  

ces fue   necesar io   introducir  nuevos  elementos; un cambio  completo 

c2) W e t f n  de la Leyes del  Imperio  Mexicano, p. 605 

BERMUDEZ) &. se, en Histor ia  de la Lectura, p. 127 



en  ese mdtodo de enseñanza,  se ha prefer ido e l  del   estudio simul - 
tdneo, que e s   e l  que se  observa  generalmente er! los establecimien 

t o s  de Europa, (...), la apl i cac idn   de l  nuevo sistema  presentara - 
a l  principio   di f icul tades   pract icas ;   pero  es  de esperarse que a l l 2  

nadas en poco t iempo,  los  profesores y alumnos sean los primeros - 
en reconocer  sus  ventajas." ( 4 )  

Estos  fueron a grandes  rasgos  los  tres  s istemas que con mayor 

f recuenc ia   se   u t i l izaron  para l a  enseñanza;. aunque variaba depen - 
diendo de la  capacidad o imaginacidn de cada  maestro. 

(4) Bolet fn  de las  Leyes  del  Imperio  Mexicano, p. 607. 



LEGISLACION LIBERAL m EL IMPERIO. 

E l .  inicio del Imperio en e l  año de 1864 fue diffcil,  Maximfa - 
no t r a t 6  de unificar a l  perfs. por medio de una Legislaci6n paEa t o  - 
dm e l .  territorio J? sw habitantes.  Bpoyhdose en y simpatizando con 

la corniente  l iberal,  bust& La aceptaci6n d e l  grupo j u r i s t a  y dejb 

a un lada a las personas que le cedie-n el trono. 
Para ek sdguiente &o 1865,. el emperador ;cpntrolaba La mayor - 

parte  del &S, lo cual Le permiti8 formular una serie de leyes y - 
decretos. encaminadas hacia La organizacidn y unidad d e l  pueblo. Y - 
4 mejol: vfncuo s ino la educacibn- 

El de Uciembre. d W  mismo año public& h. Ley de Instruccidn 

F&blica dbnde espec i9 icsk  matzo niveles & enseiianpr: primaria,. - 
secundaria, superior di f a c q a d e s  y los ,  estudios  especiales cuyas- 

modalidades. ya hemos mendonah. *c.. la igualdad en la enseñanza * 
c;poe sa impmtfa: a -os y rxtúias; a diferenda de Xa ley  db 1861, c. 

B-s: niñas no aprendan las  labores  mujeriles de costuras, bordados 

y. te j idas ,  ni tampoco recibfan ezl la misma secundaria Xa clase  de - 
,Higiene en sus relaciones con la econoda domdstica y &n la moral.. - 5 

U enseñanza  era^ pareja- pasa ambos sexos.. Las tareas o traba joa  que 

e l  a.lumno: debfa desempeñaz .a su casa  fueron otro cambio novedoso."((l) 

8hn smbargo, ax. aspecto acad&ico se Le ~concedi6  mayor^ impor - 
" 

~ .. ~ 

tancia! cue 8; La fkmwcibn moraL y re l ig iosa  que hasta el momento ha- 

bfa sidm & punto cfgv.e de 3a ensefianza;,_Jh incorporacibn.  a un 

g b  NtBciorla&, 

gio.. 

a d d s  de ser un requisita:  LegaL, rea3zaha. su presti - 

Mat, Teresa@ '%a d O C 8 n C h  en oferta: 
t i a s  y escuelas  particulares"', en 
No. l&l, enero - marzo L984, - 

anuncios  peziodfs - 
Hfstoria. Mexicana,- 



ir- 

L a ,  Ley de Instrucci6n  Pdblica fue generaL para las &scuelas - 
pdblicas y privadas,  pero  sobre  todo en 6stas   dl t imas no todas se - 
apegaron a , l o s  lineamientos  planteados. En ocasiones los programas 

de ensefianza  eran iguales  que en años a n t e r i o r e s ;  muchas veces por- 
que La. f a l t a  de La costumbre era  mayor- que e l  peso de la l e y ,  jun - 
t Q i  a estas   disposic iones  aparecib en el mismo año y mes su regla - 
menta, Que a mntinuacibn se deiscribe: 

gl, t f t u b  1 M reglamento  se   ref iere  a la' organizacidn y dis- 

c i p l i n a  de l o s   U c e o s  y Colegios.; donde los  edif icios  destinado-s a 

estos   es tablec imientos ,   tenfan tres divisiones.:  Habitacidn de alum- 

nos. y & vi.gi lantes,   aulas y lugares de desahoga. 

A su vez lia habitac i6n de alumnos internos.   mnt6  can un nsis - 
tema celulararar ' ,   es   decir  ean dormitorios  para  el los,  sala de rec ibo , I 

amledor, cocinai y o f i c i n a s  de limpieza,. S610 que e l  amueblamienta. - I 1 
de los  dormitorios fue p a r  cuenta dl? lbs mismos alumnos, de acuerdo i 

a lo .   e spec i f i cada ;  en e l  reglamento  especial de cada establecimiento. 1 
Lo mismo sucedib l o s   v i g i l a n t e s ,  a. diferencia de l o s   a n t e r i o r e s  ! 

i 

&o  tugieron dos piezas. i 

~m cuanta a Ias a u a . s   f u e r d s ~ ~ i c i m t e g  en e s p a c i o ,   v e n t t h  - 
y -cori i l ic lones~  higithicas.  Tambidn dentro de -¡.os- e d i f i c i o s   s e -  - 

"enmntraban- ~. Las b i b l i c k e c á s  de b o s . ~ , , y  -$e profesores. ;   -as1 como la  -- ! 

i 
1 

I 

x 

I . .  

de juntas . -  de &tes. .~ .~ ~~ 

Los e j e r d d  os paral el desarrollo  corporal   Eecibieron,   atencidn 

en estos afios., se   crearon  lugares de desahogo c o m o  jardfnes,   patios 

v e n t i l a d a  y salones  con  aparatos  gimdsticos,  

3:. 

En e s t e  mismo apartado se hace rexerencia  a l  regimen interior. .  1 

Ea: vigilancia,   superior  correspondid a l  d i r e c t o r  de cada  escuela, - 
que a su vez la e j e r c i d  por medio de das   v igi lantes  en un l i c e o  y - - 



tres en un Colegio - Liceo. 

Los vigilantes  tuvieron  algunas  atribuciones:. 

1a.- Rapmasentar al director en toa0 l o  re lat ivo a las  distri - 
buciones  del  establecimiento. 

2a.- B W r  sus veces y dictar  l a s  medidas conducentes y del momen - 
t a l ,  en su ausencia;, 

3a.- Teher VQZ Informativa en la Junta- de profesores, cuando se trg 

te: de imposicidn de castigos. L -i 

kt.- Tener da L a .  misma manem, cuando se  tratare de la calif icacidn 

de conducta,"' ((22 
De i g u a l  manera tuvieron  obligaciones, como vivir  en los esta - 

blecimientas: de manera.  +e  no faltara  vigi lancia,  asf corno cuidar - 
la  distr ibucidn de l a s  horas, haciendo que U s  alumnos internos se 

bvantamm a la  hora. indicada asistlil, puntualmente: a sus labores. 

Tambidn supervisaban e& aseo de los edificios  realizadas por - 
las simientes  de este. nano. y to& iiiquello que se aeladonara con - 
los n t e n t a s  de los alumn0.s; 

- Obtuvieron un sueldo de $ 600. a kM3 a n e l e s  dependiendo: .. 
su "jerarqufa en e l .  trabajo.. Otras personas laboraron ezykos edi.fi - 
d o s -  -corn6 l0.5. encargados. de La amtabilidad; super.viSados .por t& a- 
rector  y~-&lia.dos por l a  parte  administra-tiva;. su .salakicm fue de 

$ 12CXI. e& un- Colegio y -de. $ I..OOQ; ." .. kn -Gceo;~ ~ -. 

-= 

. .  

El nombramientoc d e  los vigilantes  trab8jadores: de intendencia 

y porteros. -fue hecho por -d. Urectoz ,  y aprobado por &L minist&p--+ 
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respectivo.  Sdlo los mayordotcos quedaron su je tos  a l a  Ley de Fon- 

das de Instruccidn  Pdblica.  

Todos l o s  alumnos in ternos  o ex ternos   es tuvieron   ba jo   l a  d i s  - 
c ip l ina   in ter ior   de l   es tab lec imiento ,   6s tos   6 l t i r ; los  en las   horas  

Y. en que a s i s t i e r o n  a las aulas  y dis tr ibuciones .  Los internos   cató-  

l i c o s  pudieron s a l i r  dos veces a l a  semana, los  jueves y domingos- 

a l   i g u a l  los dfas   f es t ivos  acompañados por un v i g i l a n t e  a o i r  misa 

a l a   i g l e s i a  mds prdxima;  tambien se  confesaba6  tres  veces a l  año. 

Tal  parece que l a   l i b e r t a d  de cultos  decretada por Maximiliano  fue 

respetada. 

En e l  mismo t f tulo  del   reglamento,   se   hace  referencia a l  COG 

s e j o  de Ins t rucc idn   Mbl ica ,  que  quedd s u j e t o  a un reg1an;ento  espg 

c i a l ;   t a n t o  en l a   c a p i $ a l  como en las  agencias  fordneas,   s iendo a& I 

i 
x i l i a d o  por e l  propio  ministerio.  

Asf como se d e t a l l 6   l a   d i s c i p l i n a  y obligaciones de l o s  alum- 

nos y personal de l a s   e s c u e l a s ;  tambign e l  emperador p lanted   c larz  I 
j 

mente l a s  normas para las   mater ias  nuevas en l o s   l i c e o s  y colegios .  ~ 

...- - E l   l a t f n  en los l i c e o s _ t u v o  por ob je to  que l o s  educandos  ad - 
quirieran un conocimiento- g r a m a t i c a l ~ y   a p t i t u d   d e l  mismo, para trg 

c f r  con fac i l idad  los   .autore-s   la t ino-s .  
. .  

~ - E l  curso  constb de cuatro   c lases ,   todas  con cuatro   lecc iones  

semanarias:  gramgtica, -como e n s e ñ a r   i t r a n s m i t i r   l a  m i s m a , .  t r a b a j o s  . ~ 

par t i cu lares  y requisitos  para  ascender a la   c lase   super ior .  

Durante l a   l e c c i d n  de gramdtica en l a  primera c l a s e   s e   e s t u  - 
d i o  lllas c inco   dec l inac iones   regulares ,   l as   reg las   sobre   los  gdne - I 

roa de l o s  sus tant ivos ,   los  ndmeros cardina les ,  los pronombres, l a  

conjugaci6n d e l  verbo (...), las   preposiciones,   conjunciones mds 



iKiportantes y las formas de las   oraciones . .  . I1 (3) 

La enseñanza  gramatical no se separd. de l a   l e c t u r a  y traduc -- 
cibn. Los e je rc ic ios   rea l izados   fueron  basados er. las oracioxes - 
aprendidas, los cuales   consis t fan en hacer  traducciones a l   l a t h ,  

empleando las   pa labras  que a s f  se encuentran para las versiones - 
d e l  espafiol. T a a b i h  hubc cuidado  para  enseñar e l  usa d e l   i n f i n i t i -  

vo y d e l  subjuntivo, con las   conjunciones  de causa,   f in,   consecuen 

c i a  y condicibn. Quedo media hora  en l a  semana 'para r e a l i z a r  corn - 
posiciones. 

, " 

, 

Referente a l o s  t raba jos   par t i cu lares ,  los alumnos r e c a p i t u  - 
h r o n  10s e j e r c i c i o s  hechos en l a   l e c c i d n  y los vocablos  lat inos - 
que tradujeron;  y en l a  dltima  mitad d e l  año,  escribieron  en un - 
cuaderno l a s   v e r s i o n e s  .hechas  en  cada l e c c i d n   d e l   l a t h  a l  español 

y viceversa . 
Para ascender a l a   c l a s e   s u p e r i o r ,  fue indis2ensable que a l  - 

f i n   d e l  año escolar   acreditara  e l  exarcen de  conocimientos  de l a s  - 
oraciones  con  seguridad y f a c i l i d a d  en la   apl icacidn de sus formas 

siciones.. . 

La segunda c l a s e  tambi6n  contd  con l a s  mismas- l scc iones  que l a  
. .  



pimera. En g r d t i c a  estudiaron  "Irregularidades en las  declinacip 

nes , gkeros  y conjunciones , con los nombres numerales, l o s  parti - 
d p i o s ,  l o s  adverbios, Las preposiciones y conjunciones que no se - 
hayan estudiado en e l  primer año y l a s   i n t e r j e c c i o n e ~ , ~ ~  &) 

~ . . i g d  que en La anterior  lecciba, La enseñanza gramatical - 
p.ernmacid unida a la  lectuoa y traducci6n perfeccionando e l  cono - 
eimiento de las oraciones estudiadas eh la primer c lase ,  sobre t o  - 
do con e l  i n f i n i t i n ' ,  verbos s i n  pnetdrito y les  participios,. Tam - 
dedicaron me- hora a l a  semana a composiciones. 

Eln los  trabajos  particulares  recapitularon los e j e r c i c i o s ,   r e a  

g h s  JE p-bras analizados en la clase ;  y cada quince &S entre .I 

gaban u n a .  traduccidn del. la t fn ,  al. castellano y viceversa.. 

Para ascender a l a  clase  superior- se siguieron l o s  mismos pa - 
so6 que en la.  primera clase. 

Con L a .  tercer  clase: I& g r a d t i c a  contempld parte de la sintd - 
fils, lectura y traduccibn; el peribdo para real izar  composiciones - 
fue de una hora durante quince das o tres semanas. 

Los trabajos  particulares  consistieron en recapituIar todas = 

las reglas grdt3ca lss  con ejemplos r e l a t i m s  a e l l a s ,  y preparar 

Xa traduccibn de una mmposici6n. . I 

~n los d m e n e s  para. -e l  ascenso a.  la' clase  superior, se e x i g f o  

una composicih  escrita-=-  la- d~sma clase., s t n  recurrib a Mcciona- 

r i o s ,  ni g r a d t i c a  &una y que estuviera  libre de faltas  graves, 

, 

.~ 
" . .  

-ante la cuarta. &se, la g r d t i c a  contempl$:.la parte de - 
llna a n t a s .  que tratd de la! determinacidn de l o s  modos y tiempos .- 
de los verbos. Buba ejercidos para analizar  la  composici6n de . , - 
versos  lahinos., tomando  en cuenta las  explicaciones para Las reglas 



eta IS, porscldr~a y métrica l a t i n a ,  

Las composiciones en la c lase ,   los   t raba jos  privados de los - 
aLumnos y los. exhenes, d e  ascenso para e l  Colegio Literario,  se arrg 

"U, trtimologfa; del  dialecto &tic0 y las   reglas  d s  importantes de - 
U, sintdxis; ;  ademas l a  formulacidn y Za mmposicldn de l a s  palabras 

griegas., y e l  modo  de formar con su auxil io,  palabras  nuevas, apl i  - 
cables al. lenguaje d m t f f i m  y . tQcnico  del   castelhnoOn'  (5) 

Lengua: griega  aL  igual que e l  l a t h ,  mnst.6 de.. cuatmo - 
clases ,  con t r e s  Lecciones  semanaria-s; la g r a d t i c a  impartida en - 
la tercera  fue: etimologfa general,: con excepcidn de los verbos., em_ 

plea  de l o s  acentos,  tanto en la Lectura como en La escritura.. 

Para; la cuarta  clase sa crontempld. las  irregularidades en el - 
verbo; puntos. esencia- Ua sintdxis gFfega, en que se ciiiferen - 

de ul mtina.. 

" Durante estas -dos clases utiliea-rm-~  un^ iibro que contenfa  tra- 

zas fdci les  -de  autores-griegos; tambien fue importante -- . aprenderse - 
.. de rnemorik mayor. nhero de voces  griegas -y cada quince- dfas o -- 

cada mes traducian  del  griego. al caste&no.. 

-:- -1.- US ~ O S  que no tuvieron La intenoibn de seguir. la carrera 

l iberaria.  , no cursaron el.   griego, ni las   c lases  tercera y cuarta - 



du&L Iatfn;  fueron sustitufdas con e l  estudio de otras  materias a -- 
juicio  del  Director. 

El Colegio LiteraEio marc6 cierta s i m i l i t u d  can e l  Liceo, en = 

cuanb a la .  imparticidn de sus materias. Aquf lia novedad fue la li- 

teratura romana cuya finalidad  fue darla a conocer en todas sus, fa= 

§es, y a su vez' e l  estudio de la repdblica romana. Esto se log& por 

medio  de La lectura. de l o s  mejores  autores romanos haciendo frecuep 

tes.  traducciones  del  castellano al l a t h , , ,  procurando guardar l a  prg 

piedad gramatical+ y adquirir  poco a poco un e s t i l o  particularmente 

latino. En cuanto a La expresids en l a  sintaxis ,  se buscd una exac- 

$ i t u d  gramartical;, para l legar  posteriormente a Za c r e e c i b n  l i t e r a  - 
rla. ! 

U s  cursos. de l i teratura  romana em los.  Colegios  consistieron - 
en cuatro c h s e s  con cuatro  lecciones semanarias; que incluyeron - I j 

aspectos- como la gramdtica, l a  prosa l a  poesfa y traducciones de - 
13as mismas.. 1 

L a :  g r d t i c a  buscd formar e l  est i lo   la t ino;  Lectura y traduc - 
d d n  dk prosa. Se estudiaron los  primeros l i b r o s  de pasajes impor - 
tantes- sobre los  combates entre los patricios y l o s  plebeyos., asf = 

emno l a  gu8.r- de Roma contra. &dbaL..-La, poesfa contemp16 la- meta- 

morfbsis, con piezas.  interesant-es.- - 

I 

I 

j 

-4 
~ 

¡ 

~ Eoa trabajos privados. en la pfmer   clase consistieron m una -- 
" . -  ~ 

> -  " 

minucios€& prepar&cibn para la traduccibn, y cada quince dfas una 

composicidn aa ~.at€n.. Para pasas a l a -   c h s e  superioE ttupbidn! -1- se prg 
sentaban dependiendo de lo estudiado: en las lecciones. 

_. - I 

Eh lh segunda. clase se analied l a  traduccldn de prosa con algg 

nos episodios. de la; cultura. romana; l o  mismo sucedid con ~a powfa, 

Parra h. tercer  c lase  lal  traduccidn de prosa se enfocd a l a s  - 
- 



oraciones de Cicerdn m$s sobresalientes  respecto a l a  p o l f t i c a .  La 

poesfa  tuvo  continuidad con l a  Eneida de V i r g i l i o  y comenzaba en - 
l a  primer clase.  

La prosa en la   cuarta   c lase   contd con  algunos  trozos en  Germd - 
nice, y l a  poesfa con  epodos, e p f s t o l a s  y s g t i r a s .  

Estas  fueron  las   reglas para l o s  Liceos y Colegios  públicos y 

privados  durante e l  Imperio.  Tal  parece que Maximiliano sigui6 una 

p o l f t i c a   l i b e r a l  q u i d  m& r a d i c a l  que e l  mismo Judrez  durante l a -  

Repdblica. 

En cuanto a l  Coleg io   L i terar io ,  su ob je to  de estudio  fue e l  cg 

nocimiento de l a   l i t e r a t u r a   g r i e g a  por medio de l a   l e c t u r a  de l o s  - 
autores &S celebres .  A l  igua l  que e l  Liceo tuvo  cuatro  clases  con 

cuatro  lecciones cada .una, en l a  primera  se  estudid en e l   a s p e c t o  - 
de la lectura  l o s  l i b r o s  mds in teresantes  de Herodoto, y cada quin- 

c e   d a s  una lecc idn  de g r a d t i c a ,   l a s   c o a p o s i c i o n e s  tambidn se   rea-  

l i zaron  una cada mes. 

La segunda c l a s e  contempld en la   lectura ,   cuatro   cantos  de l a  

I l i a d a  de Hornero, marcando l a s   d i f e r e n c i a s   e n t r e   e l   d i a l e c t o   j d n i c o  

(hablado en l a  regidn del Mediterr-dneo entre  Grecia y' e i  sur de It2 

l i a )  el dtico  (de  -Atenas).  Los a-lu;;mos aprendieron de memoria tm- 

das .   l as  voces que trad.uc$an., as f  coho  algunos  trozos  en^ griego  del  

mi sui0 -poema . 
. .  

- ~c 

. .  

Lo nuevo en l a   t e r c e r   c l a s e   f u e  una tragedia de Sdfocles y l a s  

pequeiías oraciones  polft icas  de-  Demdstenes. Para"la  cuarta l o  fue - 
ron l a s   l e c t u r a s  de Platbn,  apologfas de Sócrates,   didlogos de Pro- 

tdgoras; un l i b r o  de l a  guerra  del  Peloponeso de Tucidfdes y una - 
tragedia de Sbfocles.  La gramdtica y composiciones  se  llevaron a - 
cabo corno en l a s   c l a s e s   a n t e r i o r e s .  - 

". - -. 



La instruccidn de La lengua castellana en e l  Liceo tuvo por - 
&jeto  enseñar a leer, hablar y escr ib i r  con propiedad, sin cometer 

faltas  contra  la gramdtica o la ortograffa; fomentar a l o s  alumnos 

e l  inter& por la l i teratura ,  para l o  cual se l e s  hizo aprehder - 
de memorb algunos trozas de obras c l h i c a s ,   e s c r i t a s  en prosa o en 

verso. E31 Colegio  aport6  estas  finalidades y otras &S,  M6 a b  mis- 

mo tiempo un mnocimiento  exacto de su- propia  lengua,  hacidndoles - 
la histor ia  de ella;.  esto  se  consigui6 comparándola  con las   otras  - 
Lenguas; a n t i g u a s  y modernas estudiadas a l  mismo tiempo. Los alumnos 

resJ.izaron un estudio  hist6rico y estdtico de Ia literatura  nacio - 
nu, bEsd como  de l a s  mejores  traducciones de l a s  obras cldsicas ex- 

tranjera-% y aprendieron las reglas para d. uso de la farma poetica 

y retdrica 

. .-. 

Al i g u a l  qpe e l  Liceo, cont.6 con cuatro-  clases de cuatro. l ecc ip  

nes la: primera y las otras  tres eon  dos por semana, La enseñanza de 

l a  g r a d t i c a  ern la primera consistid en el repaso de analogfas y or 

b g r a f f a . ,  los alumnos escribfan los .dictadas 'hechos por e l  profesor, 
- 

posteriormente. los  corregfa marcando las faatas  ortogrdficas 
. para evitar que se volvieran a cometer.. 

' m e L  aspectc de La lectura no s610 se busc6 la: buena  pronun - 
ciacibn-Jt; &acta acentuacidn de l a s  palabras;  sino  sobre todo e n g r e  

decer:-&L c f r w l o  dd su.s ideas  e.Jrr.aginacih,. para esto  fue  necesario 

l a  expnesibn oral  de l o  lefdwcon alguhas  lndicaciones  del maestro. 

En esta  clase. tambi6n hubo composiciones, Los educandos e j e r c i  

- -  taron por medio de escritas Las narra&ones o descripciones q&e du- 

rante   la  leccidn fueron  milatadas por  el; profesor y repetidas por - 
ellos., entregando una cada semana o cada quince dfas. 

- 

gramdtica en l a  segunda clase, se enfeed en Xa sintitris dog 
de Continuaron 10s  ejercicios det ortograffa y de lectura, Para las 

- 



' composiciones  se  eligieron  asuntos de l a   h i s t o r i a  n a t u r z l ,  de l a  - 
p o l f t i c a  y de l a   g e o g r a f f a ,   s i g u i e n d o   e l  mismo mdtodo que en l a  - 
primera c l a s e .  

para l a   t e r c s r a   c l a s e ,  disminuyeron l o s   e j e r c i c i o s   o r t o g r d f i -  

cos y l a   g r a n g t i c a  en l a s   l e c c i o n e s   d e t e m i n a d a s ,  aunque s e   r e o r  - 
denaron  sus  reglas en l a   l e c t u r a  y l a s  composiciones. Aho'ra e l   i n -  

t e r d s   f u e   c r i t i c a r   & s t a s  despuds de corregidas y hacerlas de  nzevo; 

cada  quince  dfas se otorgaban  temas  para "que 1 6 s  alumnos  compusie - 
ran. Lo mismo sucedid en l a   c u a r t a   c l a s e  con l a   d i f e r e n c i a  de que - 
los alumnos se  e j e r c i t a r o n  en escr ib i r   car tas   sobre   negoc ios  y co - 
menzaron a aprender l o s  elementos de l a  metrica  española. 

La lengua  castellana en e l  Coleg io   L i terar io  tuvo e l  mismo e2 

quema, contd con  cuatr-o clases  pero  con dos lecciones  semanarias.  - 
En l a  primera predomind e l   e s t u d i o  de l a s  lenguas  lat inas;   para  la  

segunda l a   h i s t o r i a  de l a  l i t e r a t u r a  es@ño&a desde el;-slgfo X V I  - 
hasta   pr inc ip ios   de l  X I X ,  estudiando a Cervantes,  Calderbn, Lope - 
de  Vega, Quevedo y Moratin e c t r e   o t r o s .  Tambien s e  motivd a l o s  - - 
alumnos- para l a   l e c t u r a  de l a s  obras de la.;&poca. 

A d i f e r e n c i a  de l a  segunda, l a  tercera   c lase   impar t id   h i s tor - ia  

de l a   l i t e r a t u r a -  espai5oI.a moderna, los l i b r o s  lefdos fueron  de.  autp 

r e s - n o t a b l e s   : d e l   s i g l o  XIX;~ y las composiciones  se  hicieron  tanto - 
prosa como en verso.~:m ¡a c ü a r t a   s e c i d n   s e ~ L a l i z 6  la-pcornpara - 

c i d n  de l a   l i t e r a t u r a  con la   ant igua y con l a  de los pueblos moder- 

nos,  cuyos  idiomas  estuviekn  estudiando. 

. .  

Los temas  para l a s  composiciones  fueron  asignados cada t r e s  sg  

manas y tuvieron  relacidn con l a  f i l o s o f f a ;  e l  i n t e r e s  fue que t o  - 
maran el cardcter  de discurso que los alumnos pronunciaran en l a  - 
m i  sma c lase .  - 

E s t a s  han sido las c a r a c t e r f s t i c a s  de lb-S Liceos  y Colegios pa 



P. 

r a   l a  enseiíanza de l a  lencua  caste l lana;  un estudio apegado a l o  - 
humanístico o quizd rnss h i s t ó r i c o - l i t e r a r i o .   S i n  embargo, e l  Cole-  

g i o  de Artes,  prepard a l  alumno h a c i a   l a s   c a r r e r a s   p r á c t i c a s  que - 
dando suprimidas l a s  lenguas  antiguas,  la  enseñanza de l a  lllateria 

se d i r i g i d  a e l l o s  para formar un e s t i l o   c l a r o ,   c o n c r e t o  y preciso  

propio de hombres de  negocios, y d i 6  las   nociones  de l a   l i t e r a t u r a  

española de  una manera &si.sucinta Que l o s  Colegios   Li terar ios .  

Para l a   l e c t u r a  de l a  pr imera  c lase , .   se   digieron  las   mejores  

traducciones de las o b r a s   c l d s i c a s ,   l a t i n a s  y gr iegas ,  er. prosa y - 
verso;  para l a s  dos c lases   super iores   l as  mejopes  obras  espaiiolas 

en l a s  mismas modalidades,  desde l a  &poca d e l  romance hasta e l  s i -  

glo Xu(, y las   noc iones  de l a s  &pocas  principales de l a   h i s t o r i a  - 
de l a  l i teratura   española .  

Las  composiciones  constaron de terns  propios para car tas  o l o s  

relacionados  con l a s   o t r a s   c l a s e s   e s t u d i a d a s ;  tarnbidn se  formaron 

discursos   real izados  por los mismos alumnos. 

En e l   L iceo   tanbién   se   i rzpar t ieron   las   c lases  de francds e i n  - 
g l 6 s ;   c l a r o  que e l  primero  tuvo mayor importancia, porque se t r a t 6  

que l o s  educandos l o  hablaran y escribieran  correctamente y con f a  

c i l i d a s ;  -par2 e l  s e g u n d o ,  sólo se buscd los prinieros  elementos. Los 

. -  - 

": Col-egios  Li.terarios o de artes continuaron eon estos   es tudios ,   per  

feccionando l a  ppbngnciaei-6n..  Se realizaron  traducciones de los me 
j o r e s   e s c r i t o s   f r a n c e s e s ;  para e l  inglds no exis t ieron  tanto .  

Otras  materias  impartidas en los Liceos fueron-% geograffa e 

h i s t o r i a ;  a t r a v e s  de  cuatro  clases  con  tres  lecciones  semanarias - 
s e  busc6 un conocimiento  general. La primera  contempló  algunos el2 

mentos de l a   g e o g r a f f a  y materndtica,  estudiando l a   d e s c r i p c i ó n  de - I 

l a   s u p e r f i c i e  de l a   t i e r r a  y su d i v i s i d n  p o l f t i c a ;  - agregando datos b i g  ' 

I 

.- I 



g r h c a s .  de l o s   p e r s o n a j e s  d s  importantes de la  h i s t o r i a   a n t i g u a  - 
patrh. 

La segunda f u e   n o t o r i a  l a  r e l a c i d n   i n t e r d i s c i p l i n a r l a  de e2 

tas dos materias; ya  que antes de continuar con los es tudios  h i s t d -  
EL-, s e  impartieron  nociones  geogrdficas de la c u l t u r a  en estudio. 

&qd l o  ,bkka f u e  e s t a 0  de zla historia antigua hasta Ila des C) 

t r u c c i 6 n  del. Imperio Romano: en e l  año de 476 d. j .C. La h i s t o r i a  
pueblo hebrea. con la  geograffa de P a L e s t i F ,  qwd6. a cargc de l  res-  

psctkvo maestral de   re l ig ibn .  

 at tercer clase tuvo l a  misma didmica que lia a n t e r i o r , .  se es- 

t u a b  l a  h i s t o r i a  de La edad media hasta e l  descubrimiento de Am&& 

ca;, pero  especialmsnte Ua de Espaila y MfStico, 

Para La cuarta clase f u e  importante e l  estudio de La geograffa 

de hdricm principalmerite de. Mexico y despuds nociones  geogrdficas-  

ettolrlas l o s  estados de Emopa y de l o s   o t r o s   c o n t i n e n t e s .  

Los que no tuvi ,eron  intenci6n de pasar a l  C o l e g i o   l i t e r a r i o  - 
t u u b r o n  en esta clase una h c c i b n  semanaria para estusar la e s t a -  

difstim. I n d u s t r i a l  y comercia l  de M&im y de l o s  estados mds impor 
tantes, 

.. 

m d Cole.gio L i t e r a r i o  ex o-bj-eto de estudio de estas materias 

CUB  el^ conociplien.&o-:de ¡ia h i s t o r i a   u n i v e r s a i . c a A . d e r a d a  . -  f i l o & i c a  . o  

mente; con espec id idad de l;a histor ia :  patrig y -  de Los- ant iguos  gr ie  

gps  y ronianocs;. las nociones-   geogdficas  se aumentaron y afirmaron 

A-. m b i h  contd  con  cuatro clases de t res   l ecc iones :  semanarias 

cada. una. 

. .  

- -.? 

o 

. .  

la @mera se e s t u d i ó  hi his tor ia   ant igua  hasta la cafda del 

, Imperio Romano, oqn especial mnsidera .c i6n de I& h i s t o r i a  de l o s  - 
g,ri?egos y l a .  de l o s  romanos; sus  antiguedades e i n f l u j o ,  de e s t o s  - 
pueblos en 3a r e l i g i h ,  l a s  artes,  la l i teratura,  h 1 ~ g i s l a c i 6 n  y - I 



US c ienc ias   f i losb i f i cas ,  

La h i s t o r i a  de l a .  edad media,  concretamente La de España,  has- 

ta$ e l  descubrimientm de Amdrica y las  nociones &S  importantes de - 
M&CQI antes de la conquista,  se  consiideraron en lia segunda c lase .  

m o r i a  universa l  desde f i n e s  del s i g l o  ItTT hasta U revolucdbn 
francesa,.  pertenec$b a La tercer   c lase , .  no olvidando a España y Am4 
da, i n d u d v e  la independencia de las colonias  españolas. 

L a .  cuarta clase se concentr6 en la h i s t o r i a  d e  M&im desde l a  

conquista hasta la primera  mitad de& s i g l o  &, m re lac i6n  con l o s  

acontecimientos que tuvieron l u g a r  en EU~OPZL. Mndnente   se  a d  un- 
mamen. && maga p o l f t i c o .   d e l  mundlo & aquel  lipomerrto. 

 ai instoatuccidn N s t 6 r i c a  &I el Colegio   Li terar io  se d i r i g i d  - 
hacia,  un proEudb  conocimiento: tanta de las acontsc imientm  polf t i -  

cas que conmovieron aiL'mundo, como de la manera progresiva am que 

se form6 nuestra.   &egislaci6n, :   l i teratura y f i l o s o f f a ,  Tuvo gran imp 

portanciia U h i s t o r i a -  de #&iczs, q u i d  como un recurso.  para fomentar 

U. identidad  nacional y valorar La woluc idn   h i s tdr ica   de l  pafs, 

&SiRdSmO fue  reb?Vante &l re lac idn Can geograffa  para comprender 

nrejoE este  proceso, 

c-bio el -Colegio de A-r'tes I& enseñanza--de la historfa  o 

fue di ferente ,  pues junto con e l  estatdo. eqxdmico de nuestra  s0ci.e" 

~ -- dadi s e  prestd mayor ~ate&gn a l  progresa del 

tria, de La: nave;gac-idn, de l a s   a r t e s  de  cada 

de todos en general, .  

EL curso constd de t r e s   c l a s e s  con t r e s  

comercio., de La h d u s -  

pueblo en par t i cu lar  y 

-: " 
-. -. 

lecciones  semanarias,  - 
& temario fue  s i m i l a r  a& Colegio   Li terar io ,  pero dando 6nfasis en 

& aspecto e<dbn6mlca8 y U s  nodones de l o s  grandes  descubrimientos 
1 

de 10s   S iglos  X I V ,  XV, XVIII y X I X e  

T a b i d n  se  consider6 la guerra d e  independencia de los  Estados 
- 



ov 

Unidos. y Mdxico, comparadas entre sf y con referencia a los  aconte - 
cimientas de ese momento- en Europa, un enfoque a l a  historia econd- 

mico- p o l f t i c a  de M6xic0, desde la independencia hasta e l  Imperio - 
de Maximiliano; tambidn hubo estadfstica comparada con l a  geneEal - 
de los  Estados principales de Europa y Amdrica, dando  una informa - 
d b n  breve de los descubrimientos hechos en el siglo XIX, en la in- 
dustria, lais artes y 31a geograffa. 

Otra materia.  estudiada en e l  Liceo y Colegio fueron l a s  mate = 

dticas. :  En el primero se bus& la seguridad para expresar los  nb - 
meros, csmponerlarcy descomponerlos por medio  de e jerc ic ios  cle las 

operaciones basicas, tratar  dentfficalmente 8 Ba aritmdtica y 2  

geometrfa en una aplicacidn prdet ica  tomando en cuenta sus reLacio- 

* .” 

nes. p leyes. 

Las clases cm el l i ceo  fueron cuatro con tres  lecciones semaw 

das, en aritm&ica  se  estudió las cuatro operaciones ejercitdndolas 

am ndmeros enteros., quebradas, denominados. y decimales; t a m b i h  la 

regla de t r e s ,  conversiones de fracciones comunes en decimales y v i  

mversa. Esn gemetrfaa, objetos g,cmm&ricos, punto, l fnea,  dngulo, - 
(su medida),, figuras  rectilfneas,  regulare-s y trazos con. regla y - 

- 

ccxilph; 

EL tenario  de-áritmdtica pam -la segunda clase fue l a  compara- 

Ci6n de. log  nheros  y .proporciones., aplicacidn de Xa regla de tres  

a casos pr&i&os, principalmente el c6lculo:de interds-;  sistema m& : :- 

tzrlcmdeciw&, monedas y pesas usados en e l  Imperio y en los pafses 

extranjera&, 

.~ 

Palla: la tercer  clase  se  introdujo  el  dlgebra,  las  cuatro  opers 
&ones ejecutadas con cantidades l i t e r a l e s  y diversos usos d d  pa - 

’ r k t e s i s ,  Potencias con  ndmeros enteros. y quebrados, Enttraccidn & -  

las rafces cuadradas y cdbicas.;  pero, l o  mds importante la  teorfa - 
- 

.. . ... ”_. 
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e b e n t a l   d e l  d x i m u m  corn& diuiso~. En geonetrfa  se  estudió e l  - 
c f r c g l o  y sus combinaciones can La lfnea  recta,  polfgonos inscritos 

y circunscritos a circunferencias. 

~ a .  cuarta clase  fue mds mmple.ja, porque se impartid las  razo- 

nes y proporciones, reglas de conjuntos,  ecuaciones de primer grado 

c m  una incdgnita,  teorfa de los logaritmos y uso de las  tablas  de- 

l a s  funciones trigonom6tricas. Tambidn- fue considerada la geometrfa 

m l a s  figuras de los  planos y los  cuerpos d i e b a s  y poliedros, m- 
ES su superficie. y volumen. 

m cambio para el .  Colegio Literario l o  bdsicc  fue e l  conocimiq 

t o  y aplicacidn de l a  geometrfa  elemental y e l  Qlgebra como ciencias 

demostrativas, ~1 temario  constd con tres   c lases ;   la  primera prg 

domind la aritmdtica y l a  geometrfa, con principios  del  sistema md- 
t r i c o  decimal, l a s  cuatro  operaciones fundamentales, formacidn de - 
potencias,  extraccidn de ra fces ,  derivacidn de nheros  negativos, - 
fracciones,  nheros  irracionales,  razones y proporciones. La g-eome- 
trfa. sdlo tratd la longimetrfa y planimetrfa. 

Eo nuevo para l a  segunda. clase fueron los  problemas algebráicos, 
las ecmciones de primer grado con -una o mds incógnitas,  teorfa  del 

maximim comh divisar y operaciones, de  monomios y polinomior, m- 
e l  aspecto de georcetrfa , l a .  trigonometrfa - rec t i l fnea~  &on aplicacidn 
de l a  aritrndticz y dlgebra~; y elementos de la- esfbrica. 

Las -ecu&ones de segundo grado con -una incógnita, el b i n o d o  - 
de  Newton, la   aplicaci& d a  -&Liebra a la geometrfa, y 10s elementos 

da d f t i c a   e l  plano fueron estudiadas en la tercer  c lase,  
-: - -:-. 

Mientras tanto en e l  Colegio de Artes se bus& un”&nocimienb 
ProcmdQ!w h matemdtica elemental, como ciencia demostrativa y pa 
ra todas l a s  cameras  prdcticas, SU imparticidn fue  por medio de - - 

I 

, 



t res   c lases ,  de cinco a cuatro  clases semanarias, 

Da primera impartid problemas algebráiccs,  fracciones, razones 

y proporciones,  ecuaciones de primer  grado y er, geoIoetrfa la p l a n i  - 
metrfa con aplicescidn a l a s  construcciones y csilculos geomdtricos- 
Lo bdsico en la segunda fueron l a s  ecuaciones de  segundo grado, prp 

gresiones  aritmdticas y geomdtricas; la  trigonmetr€a  rectilfnea y -  

la resolucidn de problemas geomdtricas-con a u x i l i o  de l a  algebra c 

por medio de las ecuaciones, L -4 

Para La tercer  clase,   se tomaron  en cuenta Ist teorfa de l a s  cog 
biaoaciones, aplicada a binomios. y polinomios; elementos de lb regla 

de psobabilidad y problems  sencillos de ecuaciones  mixtas de t e r  - 
cero y cuarto grado: a n  aplicaciones al cdlculo  diferencial e in te -  

g r a L  En geonetrfa.: Xa eaereomebfa aplicada a l a  arquitectura y - 
elementos de l a  trigonometrfa  esfdrica, 

Wra &ea importante l o  fue  las  ciencias  natura8es o mds cono% 

da como h3storia natural  y ffsica. Su objeto de estudio en e l  Liceo 

fueron los conocimientos practicas m& importantes de los t r e s   r e i -  

nos naturales y de los  fenbmecos y leyes de l a  naturaleza que s e  - 
compa-endieron pbr experimentos, Fue impartida por medio de cuatro. - 
clases- con dos -lecciones semanarias, ~ . 

I. 

En l a s  dos primeras encontramos e l  estudio--de la zoologfa, con 

- .  l o s  vertebr?ados:.~mamiferos,  aves,^ reptiles,batracios y peces;  asf - .~ 

” - - como los- crustdceq-, ~ a&d.dos. e insectas. --e 

Para las  otras  clases.,’fue  sobresaliente La f fsica,  en la t e r -  
Cera- bdsicamente l a  minehlogfa y l a  dltima., el   equilibnio y movi =- 

mienta de los cuerpos sdlidos. y lfquidas;  asf COIEO l o  m&S importan- 

j t e  de la   acdstica,  d p t i c a ,  e l  magnetismo: y de la electricidad, 
Mientras esto  se estudio’ en d. Liceo tuvb un enfoque diferen- I 

t e   e l  Colegio Literario, Aquf fue un conocimiento sistendtico. de los 
- 

, . . ~ . . . “ . I  ”-” . 



t res   re inos   na tura les  y de l a s   l e y e s  de l a  naturaleza  auxiliandose 

L. de l a  matematica  elemental  para  explicar  algunos  fenbnenos de l a  - 
naturaleza. Su organizacicin  fue  similar a l   l i c e o ,  contd  con  cuatro 

c l a s e s  de  dos o t res   lecc iones   semanarias ,  

Las  partes  principales de la   mineralogfa,   botdnica y zoologia 

fueron  impartidas en l a  primer c l a s e ;   l a s  propiedades  generales de 

l a   f f s i c a ;  y l a s   l e y e s  de l a s  uniones y desuniones  qufmicas en l a  - 
segunda . 

C. 

;i 

La f f s i c a  tuvo mcho  desarrol lo  en la   t e rcer   ses ic in ,   se   es tu  - 
di6 l a s   " l e y e s   d e l   e q u i l i b r i o  y d e l  movimiento de l o s  cuerpos sb l i -  

dos, l fquidos  y gaseosos,  hygrometrfa,  acllistica,  dptica,  elementos 

de l a   a s t r o n o d a  con r e l a c i 6 n   a . l a   g e o g r á f f a   m a t e m d t i c a - y   l a  meteo- 

rologla.  18 ( 6 )  

Para la  cuarta   c lase   fue  predominante l a   g e o g r a f f a   f f s i c a  y l a  

repart ic idn  geograf ica  de l a s   p l a n t a s  y animales. 

Mientras que al Colegio de Artes l e   i n t e r e s d  l o s  t r e s   r e i n o s -  

naturales en forma s i s t e d t i c a  y aplicada  para  conocer  las produc- 

ciones  naturales que tuvieran en l a  vida com6.n l a  d s  frecuente  ut& 

l i z a c i 6 n  en las a r t e s  y of ic ios ' ;  sdlo contb con t r e s   c l a s e s ,   l a  p r i  

mera destacd a -la zooiogfa  con'respecto a l  organ'isrno i r , t e r ior  de - 
los anirna.les, a s f -  como- a 'la ut i - l izac idn  de e l l o s  en la vida  prdctP- 

c a ;  y l a  b o t h i c a  .~ . general.  y p a r t - i c u l a r ,   l a  primera t r a t d  a l a  cons- 

t i t u c i b n  de las   p lantas  y la   d l t ima a la   repart ic idn  geogrdf ica  de 

l a s  mismas; pero  sobre  todo su apl i cac idn  a las--Brtes -y a l a  indus - 
t r i a .  

En cambio en l a  segunda c lase   se   es tudid  a l a  rnineralogfa con 

respecto a l a  composicidn  qufmica  de los minerales y a l  uso que s e  

hizo de e l l o s  en las a r t e s  y en l a   i n d u s t r i a .  
- 

Asf como tuvo inportancia   es ta   mater ia ,  tambi6n l o  f u e   l a  f isk 
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ca. En e l l a  se  e s t u d i a r o n  los zds i n p o r t a n t e s   f e n d c e n o s  y l e y e s  do- 

La naturalezas  con l a s  d s  rigurosas  demostraciones,  auxilidndose de 

l a  matdtica elesner.tal y aplicada a las   operac iones   industr ia les ,  

m cuanta a l a  f i l o s o f f a  su o b j e t o  de es tudio   fue   e l   rac ioc i  - 
n i o ;  re lac ionar  las c i e n c i a s  que s e  estu&ictron y aprenda a canocey 

se $L s f  mismos.,. Tmia e s t a  sirw~I.6 como una preparacidrr  para r e c i b i r -  

cunvedentementm  instruccidn  superior, 

Dentr.0 de este campo! e l  Colegio M t e r a r i o   d s s a r r o l l d  la lbgica, 

p s i m l o g h ,  elementos die rtietaffsica;  la f i l o s o f f a  ." de la h i s t o r i a ,  - 
die. la more a d  cmno la h i s t o r i a  de l o s   s i s t e m a s   f i l o s d f i c o s  y d.0- 

Uas p r h c i p a l e s   e s c u e l a s  que s e  formaron de e l l o s ,  

wrbo, otras .   tantas   mater ias  como ?.a histaria general de l i b r a -  

Inma y artes, que &lo fue un complemento necesar io  de los   es tudios  

&- m Lenguas ant iguas ;  modernas  e h i s t d r i c a s ,  Tuvo un cambio en 4 

Colegio Lietarrario,.  ahf se Le di.6 preferencia  a ~a l i t e r a t u r a  - 
mexicana y española,. sin perderse de v i s t a  la a p l i c a d &  de l a s  re- 

g l a s  de lla $st&ica. 

EL emperador Maximiliano  tuvo.  cuidado. en formular los   planes  - 
&e e s t u d b  e r r .  los l i c e a s  y m l e i o s . ,  Fueron d o c a d a s  a l a s   n e c e s i -  

dades d e l  momeniz-.,- mmo sucedid can la t m o l o g f a  que en el c o l e  - 
gio & a r t e s  tratd e l  conocimiento de ' l a s   d q u i n a s  &S usadas y sa 

manera de funcionar; al igual  que l a  tecnologfa mecdnica  para f a  - 
bricar coi%&ucto.s de agua., de gas, fer rocar~zi les  y -locomotoras. 

~ . .,. 

T W O  -un cambm d e r e n t e  - la  tecnologfa   arquitect6nica ;  Se %ed& 

c.& a c o n s t r u i r   e d i f i c i o s  de habi tac i6n de uso i n d u s t r i a l  y materia-  

lbs para  fabxi.ca;r una casa.. 
-"_ -.:- 

Paaa.esto  fue n e c e s a r i a   a r i t m e t i c a   a p l i c a d a ,   a l   i g u a l  que - 

(16.3 Bbletfn de las  Leyes del  Imperio  Mexicano, p.650. 



para resolver las cuentas de un negocio  cualquiera en los  l i b r o s  - 
prescritas por  Leyes.. 

Otra materia auxiliar fue el d i b u j o ,  m v o  l a  finalidad dé r e  - 
presentar por lfneas  rectas y curvas,  objetos de l a  naturaleza o - 
de hacer planos de &lficios y paisajes. En el l i c e o  fue obligato - 
nio,,para los de l a .  carrera  l i teraria salo fue un ornato. 

Tambidn en e l  colegio de ar tes  l.& did una aplicacidn  practica, 

se u t i l i & .  para lia construccidn de  mdquinas entre otras  cosas. 

La formacidn acadhica que se  impartid'a.  los  estudiantes  tuvo- 

una utilidad  prgctica, s i n  embargo  tambidn cuidd l a  l e t r a  para un - 
rnejor entendimienta, Todas l a s  materias  tuvieron una finalidad da. - 
acuerdo; a: l a s  profesiones  impartidas.; carno sucedid COR la taquigra- 

f$a entre otras.; el conochiento  tratado fue casi  necesario para - 
lios futuros medicas, a.bogados y empleados de oficinas, para captar 

mn mayor rapidez l o  que l a s  profesores hablaban y asf  l e e r l o   a l  - 
dfa siguiente, 

La instruccidn que brindd e l  segundo Imperio, en todas sus ni - 
veles,  pretendid alcanzar una educacidn integral. Y para lograr  es- 

t o  fue importante Ia clase de g i d s t i c a  como materia obligatorial-  

menas en í o s  l iceos  y colegios. 

"El objeto de este saludable e jerc ic io ,   es  preserva~r a l a  j u  - 
ventud. de los males a que estd -propensa  cuando no se procura d e s i  - 
rlrollar - m  &in&fa l a .  educac'idn c ient f f i ca  y moral con la f f s i caOtb(7 )  

Estas han s ido  Las caracterfsticas muy propias del momento tan 

importante para La historia de la legislacidn educativa  durante eL- 
Imperio de Maximiliana. en M & c m ;  y que. por l o  tanto quedaron escrL 

_." "- 



tas en e l  Reglamento de La Ley de ~nstruccidn Ptfblica de 1865; sle;  

do certificado el mismo por e l  emperador, e l  ministro de Instruccidn 

Mblica y Cultos Manuel Aztigas y por el ministro. de Justicia Pedro 

Escudero Echanove. 

i -i 

. 



LEGISLACION EDUCATIVA ANTERI@3 A DICIEXBRE 

DH, ago U65. 

Rma poner  en vigor la nueva l e g i s l a c i 6 n   e d u c a t i v a  hubo s e r i o s  

abstdculos, Pan. d s  que se d i 6  a conocer en e l  t e r r i t o r i o  no  tuvo - 
los -  f r u t a s  deseados por Mazimiliano. Apenas establecida, lbs. f u e r  - 
zas de La Repdbl ica   derrotaron a l  effmro Imperio. 

BL emperadar did  gran  importancia a I;ia secundaria, por ser  l a  - 
puerta a La enseñanza  superior. En cambio o t r o s  no tuvieron  apoyo, -  

incluso fueron  cerrados   var ios   es tabldcimientos .  

: " 

IIDe hecho  en la dpoca del  Imperio se clausuraron la  Escue la  de 

Agrioultwa, el Observatorio Astrondmicio de Chapultepec y parte d e l  

Colegio de l a  Paz ,  pues los edif ic ios  de estas i n s t a l a c i o n e s  se con 

v i r t i e r o n  en cuarteles; Asimismo fue  suprimida La Universidad. En - 
cambio, se impart id  ayuda econdmica a l a  Escuela de Comercio y se - 
fund& la Escue la  de S o r d ~ r n u d o s , ~ ~ ~  (I) 

- 

Asim.lsmot La Universidad: quedd cerrada como ya l o  habfa sido - 
antes de l  Imperio ;   of ic ia lmente  se di6 a conocer la  dec is ibn .  

)t.-..Azt. 1 ~ -  Se derogan los acuerdos y l a s  reso luc iones  d i c  - 
tadas por -No.&+ros o por la Regencia d e l  Imperio, que de c u a l q u i e r  - 
manera s e  -opongan a l o  prevenido  en . e l  a r t f e u l o   l o . -  de Lia l e y  de 0 

L4 de septiembre dé .18%7, que suprimi6 -la Universidad de Mdkico, y 

que se deieIa2a vigente.." =( 2)- 

Qued6 a cargo de la e j e c u c i d n  de l  decreto, e l  minis t ro  de I n s  - 
t rucc idn  Ptfbl ica  y C u l t o s ,   F r a n c i s c o  Artigas.. 

(13 & & ~ Q Y D .  F-. IIistoria eomparada de La lsducacidn  en  Mdxico, p.271-72 , 

(2) W G O I Z  Fco. de Pa&. MJxico desde 1808 hasta 1867, p.751 
I 
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Mientras la Universidad quedd olvidada en e l  año  de 1865; e l  - 
enperador abrfa nuevos horizontes m La instruccidn d e l  pafs. En - 
a.bri1  del mismo año quead anunciada una ley para los  estudios supe- 

r iores ,  pero que todavfa no formaba parte de la   posterior legisla - 
d 6 n  de .diciembre. 

W m i l i a n o  consider6 que e l   cul t ivo de las  ciencias y de l a s  

bellas  letras requerfa de proteccidn y' estfmulos, para que sus ade- 

lantos formaran parte. de los  d s  esenciales eLementos del engrande- 
cimiento y renombre de l a s  naciones. Compartid l a  idea de que I a  - 
educacih era la base &ida para el   desarrollo de los grandes paf- 

ses. No habrfa  adelantos s3 l a  gente continuaba ignorante; de ahf - 
su simpatfa por las  ciencias y las   bel las  letras.  

Fue asf  como decretd e l  19 de a b r i l  de 1865 e l  estableciden - 
t o  de una AcadeIliiz Inp2rial de Ciencias y Literatura en capital 
de M & ~ C O .  La l e y  quedd confirmada  por 17 artfculos d i s p o s i c i o  -- 
nes transitorias.  

El. objeto de la Academia fue  inpulsar e l  progreso y adelanto & 

&e las   c iencias  y l i teratura ,  dando un centro al movimier,to c ientf  - 
f i c o  y l i t e r a r i o  del- Imperio, y creando m punto de re&idn para - 
l a s  personas que se distinguieron por suss trabajos  ci-entfficbs y -- 
literarios. ~ .- 

-U Academia se corcpuso  de :tres clases-: 
I 

"1.- De ciencias matendticas, f f s i c i s  y naturales, c m  la-denomi& 
c i6n  de matemdtico - f fs ica .  

. .-= 

IIe- De f i lospffa ,   h is tor ia  y ciencias.anexas, con l a  denominaci6n- ._ - 

de f i l o d f i c o  - histdrica. 

111,- De f l l o l o g f a ,  l ingt t f s t i ca  y bel las   le tras ,  con l a  denominaeidn 

de f i lol6gico - l i teraria."  (3) 

(3) Estatuto  Provisional  del Imperio Mexicano; p.93. 
I 



Similar a los   l iceos  y colegios,  las  clases en la Academia se 

dtstribuyezon en comisiones y secciones, siempre y cuaneo a s f  l o  .I) 

ameritara eL  desempleo del  trabajo. 

Err e l  intento por  cumplir  su objetivo tuvo sesiones de c lases-  

para las trabajos  cientfficos y literarios,  juntas  generales para - 
el arreglo de l o s  asuntos  admirdstrativos; y e l  &a l o .  de cada  año 

aca&ao, una sesi6n  general en e l  que se rincEi6 informe: de los tr= 
h j o s  d d  año anterior..  Entre sus actividades!, . -- desarro116 cada afio- 

un Concurso  proponiendw & S  premios; y pub;LlC&los trabajos &e sus,- 

mierabras mn el: d h l o :  Wemorias & la Academia hperia?. .  de Cien . 
das y l i teratura  de M~xicoom 

m- establecimiento quedd  coropuestos por hombres distinguidos en 

S= trabajos  cientffhet; y l i terarios. ;  adiemds dependid directamente 

d;el d d S t B Q ;  de Instruocidn  Pdblica, siendo dste el respo-bh de- 

b! estri-  observaci6n. de los estatutos. POT medio del ministro tg 

m relaci6n con l a s   d e d s  autoridades. 

-ron el organigrama de la Academ&a un presidente que fue - 
elegida para dos años, dos vicepresidentes y das secretarios gene - 
r a l a . ;  &tos eran ebgidos. anualmente, 

EL presidente,. los vicspr-esidentes y los secretarios  generales, 
qmdaron. ehca-rgados de- d i r i g i r  l as  jwtas y de vigilar l o s  Estatu - 
tos-, asb cmno -admi~stracibn.  

i .  .~ @x.ta . nomi  ze  se cantempld en 3a Academia fue e l  econ&nicoe ' E l  - - x  

gpbierno sostuvo sus gastas; ca& aiio le asign6  vdnticZnco mil pe= 

pm medb W- Ministerio de  Hacienda:. A su vez, a l  t6rmino de - 
gzulft: aiio, &&a proporc$onaba un presupuestm de gastos para el año - 
dguiente, y a principio  del mismo periddo  presentaba La cuenta j u z  

t;lfica& d e l  anterior. S i  quedaba a l g h  sobrante,  se  inclufa como 

fondo propio de la Academia, 
- 
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Todas los  gastos no previstos en e l  reglamento fueror? presenta - 
das y aprobados por l a  junta  general, para e l  pago de &tos firmaba 

una  orden e l  presidente con w secretario. 

Ea Acadeda  tuvo los  siguientes derechos y prerrogativos: 

%os acadhicas  Cienen derechos de usar de las bibliotecas,  m& 

seos y colecciones  del  Estado,  previo acuerdo m n  los gefes de los -  

establecimientos. 

Los establecimientos de i-nstrucci6n pflbl ica pondrdn. a disposi- 

cl6n de la Academia sus colecciones,  laboratbrios y aparatos en cui2 

tu.: sea compatible. en su servic io ,  y Le dardn todos l o s  informes que 

@da. 

La Academia se pondrd libremente en relaciones y corresponden= 

cia mn h s  corporaciones, c ient f f i cas  y l i terar ias . "  (h.) 
L a 1  misma- Academia proporciond al. ramo los  reglamentos y mecti - 

das mcesarias. para su organizacidn  interior y e l  desempeiío  .de .sus- 

funciones bajo las  basesrdadas por estos  Estatutos. 

mrz:echar a mdar l a  Academia Imperial .y dejarla organiza.da, Ma 

 milia ano design6 proarisionalrnente a  las^ personas que ocuparon l o s -  

primeros-  cargos; c¡ar&ne& a~ esto  se  rerieren las disp&j.Ciones . -  

- 
.~ 

.~ transitorias. " 

Nambrd, presidente de l a  misma y tlsocio  del nllimero-  de l a   c l a s e -  

f l lodf i$o-histdr ica ,  a D. Josd Fernando Ramfrez, $ara l a  de mate - 



C. 

méftico-ffsica a D. Leopoldo Rfo &e la Loza, D. Miguel Jimenez, ca - 
tedrgtico de l a  Escuela de Medicina; D. Joaqufn de Mier y Terdn, - 
catedrdtico de matedticas en e l  colegio de Minerfa, y D. Antonio 

del  Castillo. 

Para l a  c lase   f i los6f ico   his tdr ica ,  a l  Lic. D. Pascua1 Almazdn 

consejero al Estado,. D. Joaqufn Icazbalceta,  propietario y Lic. D. 

Manuel Qrozcay Berra  subsecretario d e l  Ministerio de  Fomento. 

Para l a   c l a s e   f i l o s 6 f i c o - l i t e r a r i a   a ,  D. ? , a s  Go Cuevas, Conse- 

j e ro  caje Estado honorario; D. Jos6 Marfa R o a '  Bdrcena, D. Francisco - 
Pimentel y D. Josh Marfa L a c u n ~ a . ~ ~  (5) 

una vez instaladas  estas  personas, procedieron a la  elecci6n = 

de los  deds  socios  del ndmero- y a l a  formacidn del reglamento. 

El anperaderr  Maximiliano i n s t a l 6   l a  Academia en una sesidn p6-  

blica y solemne. confome a l a  ceremonia dispuesta por e l  ministro = 

&e la Casa Imperial.. 

. En e l   a c t o  hubo algunas participaciones,  el  ministro de Jus t i -  

cia; e Ins t rucc ih  P6blica pronuncid una alocudbn exponiendo e l  i n -  

t e d s  del gobierno en Ua Academia. y los beneficios que se esperaban. 

~l presidente  contest6 a su aLocucibn. Un secretario  ley6  los- 

nombres  de los  electos p sus cargos. Un academico  pronuncid un d i s -  

curso polftico y popular; y finalmente e l  presidente  dsclaZ6 l a  A x  
. - demia constitufda e: instalada, 

Qued. como encargado de l a  ejecucidn de l a  Ley e l  ministro, .de.- 
.~ 

Justicia- e Instrucci6n Pdblica. 



EL M I D I I S ~ O  D3 IXSTRUSCIQN PUBLICA Y 

CULTOS, Y' SU RECLAMSNTO. 

aiio de 1865 f u e  e l  d s  re levante   en  l a  cor ta   v ida  d e l  Impe- 

r i o  Mexicano, quid porque se s i n t i d  un l igero   ambiente  de estabi l i  - 
dad en e l  pafs, Recordemos  que  en este t i e m p o   J d r e z  andaba erL e l  - 
n o r b  con l o s  ideales. de su Repdblica;  pensando en l a  mejor manara 

p r a .  quitar de l  poder a. Maximilianoo I -4 

En este mismo periddo el emperador reorganizd l o s  ramos de su 

gobierno y a: l a  vez deem&& uari;as Leyes y reglament0.s.- A b r i l  f u e  - 
uno de l o s  meses d s  importantes de este año,? porque e l  emperador - 
e x p i d i d  e&- Esta tuto . .   Provis iona l . ,de l  Imperio Mexicano, Legislac& - 
acorde um &a i d e o l o g f a  d e l  ernperador, d i r i g i d o  a todo el t e r r X t o  - 
150 del Imperio y a sus habitantes .  

c a t i v o  fud considerada una de l o s  d s  importantes . . .   Se   restructub - 
dL mini&erio de I n s t r u c c i d n  M b l i c a  y Cultos,   encargado  de promo - 

C o n s e r d  y protegid La Academia de Ciencias y tuvo  l a  i n t e n  - 
s ign  de c r e a  universidades, aunque Maximiliano  nuevamente cerro' La 

Universidad, que ya habfa en MWco. 

El mismo departamento  turn: a su cargo:a l a  inspeccidn de las- b i  - 
b l i o t e c a s   p d b l i c a s ,   l o s  museos) la Academia de Bellas Artes, e l  Ob- 

servatorio  Astron6mico y conservator ios   indus_tr ia les .  V i g i l 6  l a  ad- 



mhistracidn y distribucibn de los fondos destinados a la f n s t m  - 
cibn p-hJica y fi j6 e l  nhero .  de becas de gracia e~ l o s  estableci - 
dentos  pagados por e l  Estado. 

Tambidn f.= labor  del  ministerio motivar por medio  de  premios 

y recompensas a los  sabios  distinguidos y a los  profesores amerita- 

dos. 

pronovid l a  enseñanza de las  antiguas Lenguas indfgenas,  las - 
c u s i c a s  y orientales;   asf como cuidd de l a  conservacidn L ” del estu - 
dio de l o s  monumentos antiguos. 

cuanta a los  cultos Le corresponad  “proteger IA religi6n - 
Catdlica,  Apostblica, Romana,  que es l a  del Imperio, impidiendo to -  

& l o  que lastime su doctrina y 1% creencia de sus fieles.. Tolero - 
mn amplitud; y franqueza los  cultos permitidos conforme a las leyes 

 respectiva.^.^^^ (1) 

EL ministerio no pudo quedar por completo fuera de la vida re- 

l ig iosa ,  s i n o  a l   contrar io ,  en coordinacidn con los árzobispos y - 
obispos catdlicbs promovi6 el envio de misiones a los  lugares que - 
consider6 oportwo,  sobre todo. en la  frontera‘norte.  

Conro su  nombre lo dice tratd todo l o  referente a los  cultos,  0 

Cui& en unidn m el Episcopado que no se   a l terara   la  pureza de la 

doctrina  moraly  catdlica en los l ibros  auxiliares para l a  ecsefian- 
:- za en -10s establecimientos  del Estado y ~ec¡esidstlcos  al; i g u a l  con?r. 

los  ministros.-de, .~ ~ los a i l t o s  tolerados, v i g i l 6  los  lib-ros que usaron 

sus correligionarios y por dltirno tratd de conservar l a  armonfa en 

Las relaciones  entre  la  iglesia y e l  Estado, - .. ” _- ” 

Finalmente okra actividad  del  ministerio  fue  crear una Junta - 

(1) Estatutm  Pmvisional d e l  Imperio, p.68 
- 



Superior de Instruccidn  ? jbl ica  para  asesoT8r al ministro de e s t e  - 
Earno sobre todo en los  a s u t o s  que tavo encomendados. Sus a t r i b u c i g  

nes y arganizacibn quedaron f i j ado-s  en e l  decreto   especia l  de su - 
creacibn. 

una* vez  puesto a funcionar d+ minis ter io ,   se  d i 6  a con3cer su - -  

reglamenta:. con e l   f i n  de obtener e l  &den y la   exactitud  convenien- 

b; sobre  todo  fue d i r i g i d a  al. Sub-secretar io ,  porque l e  mar& l a  

discipl ina a seguir   tanto en sus  funciones  dentro  del  ministerio cp 

m 0  en la v i g i l a n c i a  de les  tres.  niveles de í a  d ~ c a c i 6 n .  10 de - 
abril de- 1865 que& organizado el ramo y para junio d e l  mismo afio - 
su reglamenta, 

Entre   l as   ac t iv idaes  y obl igaciones   del   mb-secretar io  que se 

encontr6 en e l  A X I N . ,  Ramo de J u s t i c i a ,  en e l  torno 82 menciona -- 
que en c a m s  muy especi'ales  sblo pudo s u s t i t u i r   a l   m i n i s t e r i o  de. - 
Instruccidn  Pdblica de acuerdo a l o   e s t a b l e c i d o  en e l   a r t f e u l o  13 - 
del  estatuto  provisional   del   Imperio.   Asiasmo orden6 y ley6 l a  co- 

rrespondencia   ar igida a l  ramo, excepto  aquella de riguros-o  secreto. 

Reunid y revisd  los  despachos y d e d s  documentos que f i rmarfa  - 
eL emperadol: y e l  ministro. Adeds revis6 los estrac$os,   acuerdos y 

itecretas que se  _remitieron .al gabinete de Maximi, 1 iano. 

.Cuidd. que todos l o s  empleados del   ministerio  cumplieran cm - 
" 

sus  deberes  res&cti.vos, y -qua .nada f a l t a r a  en l a - o f i c i n a  para que 

-atendieran  cbrrectamente  sus  labores,   --Vigil6 qüe se  conservaran fn-  
tegros y en buen estado  todos los expedientes ,   p lanos ,   l ibros  y de- 
d s  ob je tos  que pertenecieron a l  mismo. 

- --* 

Dispuso  de l a s  l laves de La bhbl io teca ,  cuidando e l  orden de - 
los l i b r o s ,  mapas y d e d s   o b j e t o s ;   e l a b o d  un fndice  genera3; de t o -  

dos. los proyectos: ,   acuedos y decretos   dir igidos  por e l   m i n i s t r o  al 

Emperador. 
- 



C. 

c 

Conservd  tambidn en su poder t o d o s   l o s  i?do'czamcntos de riguroso 

secre to ,  o que por a l & &  motivo  rnerecfan un cxidado e s p e c i a l ,  

Para e l  adecuado  funcionamiento y vigi lanc3a ds l a  enseñanza, - 
el; departamento de Instruccidn  Pdbl ica  se d i s t r i b u y 6   e l   t r a b a j o .  - 
Conforme a lo   d i spues to  m e l .   decre to .   de l  1 5  de a b r i l  d e l  mismo año) 

el.- despacho  de  todos l o s   a s p e c t o s  de e s t a   s e c r e t a r f a ,   s e   r e a l i z 6  por 

seis lecc iones . ,  Una de e l l a s  tuvo a su-cargo  todo l o  r e l a t i v o  a la - 
enseñanza primaria y secundaria,  de acuerdo a los  terminus marcados 

por e l  CddQo: de Instruccidn w b l i c a ;  for&ndo%a  estadfst ica  de La 

enseñanza con los   es tab lec imientos  que l e  correspondieron, solicita; 

d o .  para e l l o  por medio d e l  a i n i s t e r i o   t o d a s   l a s   n o t i c i a s  y datos - 
que fueran  necesarios.. 

En diciembre de L864, se p u b l i c 8  en l!a prensa una ltprevencidn'l 

para  obtener  datas.  sobre e l  estado de l a   i n s t r u c c i d n  primaria; e s t a  

c ircular   arden&.a   los   preceptores  de pr imeras   le tras   entregaran an- 

tas: de iniciar! sus actividades  docentes  en e l  mes  de enero de 1865- 

un infartme detal lado de sus establec imientos ;  s i n  embargo  no hay - 
pruebas de que es to  haya 8Wb -pudo en e s e  mes. 

Fue hasta e l  mes de agosto  cuando e3 subsecretar io   del  rama rg 

clbi6 de var ias .   e scue las   par t i cu lares ,   e l   e s tado  y memoria de Sus - 
respectivos  establecimientos:-   "Se  encusntra~ un t o t a l  de trece. i n f o r  

 mes algunos m u y ~  completos - y ~  detal lados  q i ~  incluyen e¡ rzglamen- 

. . .to de la. escuela ,  como e l  -Colegio  Franco  Mexicago o del   Colegio de 

Santa   Isabel ,  y o t r a s  d s  escuelas que aportan  dnicamente l o s   d a t o s  

mds indispensab3&,   El   director  de cada uno de los  p l a n t e l e s   a c l a r g  

ba. que el, informe.  era  enviado. en cumplimidnto. de una orden d e l  m i  - 
nist:ecio, expedido. e l  16 de agosto de, 1865." (2) 

(2) Bemfidez, a. Cit., p. 241. 



aztrre estos documentos se encuentran algunas l i s t a s ,  con datos 

importantes de los preceptores y alunnos; pero ademds aparecid e l  - 
ndmero  de escuelas, It'. . . habfa  en La capital de l  Imperio 70 plante- 

l e s  de enseñanza primaria para varones, con una poblacidn escolar - 
de 3735 niños;  e l  idorme  se  refiere a todas l a s  escuelas  primariaq, 

tanto  las  sostenidas por el.Ayuntm.entcs, como las  particulares, Las 
d e  beneficiencia, l a s  gratuitas que en-aSos  anteriores habfan de - 
pendida-] de IA Compañfa Lancasteriana  extinguida i -< ese  año, y una que- 

impartfa enseñanza en e l  Hospicio de PoSresd.tl (3) 
En cuanto a los  colegios de niñas fueron 1189 establecimientos 

de los  cuales  cuatro estaban cerradas. E l  nhero de educandas ascen - 
d a .  a 2266 niñas. Una tercera   l i s ta   se   ref iere  a las  escuelas de - 
instruccidn primaria para niñas pequeñas; eran 13 a l a s  que acudfan 

224 pdrvulo-s. Por dltimo emuneraba la   ex i s tenda  de escuelas  gratui - 
t a s  costeadas por e l  Ayuntamiento, que impartfan  conocimientos de - 
dkz 4 a. L discfpulos..  Habfa por l o  tanto 174 escuelas  primarias, que 

albergaron a 6626 alumnos.t1 (4) 

La seccidn segunda del  ministerio tuvo a cargo los  estableci - 
mientos de educacih  profesional y superior, de acuerdo a l o  marca- 

do en -su &sfl?o. Sbdiga-, A d .  encontramos a: I t l a  Universidad, l a  Acadg 

mia  de Ciencias- y l a  de Sel las  Artes, de- San Carlos, los X u s e ~ s ,  - 
Las Bibliotecas"  Pbblioas, e l  observatorio astnlonbinico, los eonser - 
vatopios industriales y l o  relativo a la conservacidn y estudio de 
l o s  instrumentos antiguos, los  establecimientos destinados a l a  en- 
señanza de l a s  antiguas lenguas indfgenas,  c1dsicas.y  orientales, - -~ _... " 

l o  relativo a premios y recompensas' que se distinguen para sabios - 



..' 

distinguidos y profesores.tt  (5) 

Estos fu--.ron l o s  puntos m& irportantes que contenpld e l  re - 
glamento.de  Instruccidn  Pdblica, en cuanto al aspecto  educativo, - 
puesto que tambidn marc6 algunas cuestiones   rel igiosas ,  

(5) A.G.N. ,  G.5, Ramo Justicia T ,  82)foja 42'7. 

- 
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c o K C  I - v  S X E S  

".- 

1.b corte   eets .nci6   de   WxiL?i l iEno  en yr6xico no fue  obst&cu-- 

l o  per& que  formular& un& mev& l eg is l&c idn   educat iva ,   par t iendo  

principalmente de l a  s e p a m c i d n  y orgenizacibn de czda nivel edu - 
c a t i v o :  primari&, secundar ia , super ior  y estudios  especiz. les .De 

esta mmera  se  obtendrib  continuidkd  -en 1~ e d u c a c i h  y vig i lan- -  

c i a  p r  parte   del   gobierno.  : " 

Con Ir. l e g i s l a c i d n   j u a r i s t a  hay v i s o s  de una  o r g a n i z s c i h ,  

aunque t o d a v i E   r e f r e m d o s   p o r  e l  dogrnatismo de l a  l i b e r t e d   d e  en  - 
sefianm  que  imperd  en e l  Congreso  Cowtituyente  de '56.De hecho 

l a  educacidn se d i v i d i d  e n  t r e s  n i v e l e s , s e g h  la Ley de 1&6l ,que  

ser ian :pr iaar ie ,   secundar ia  y Artes  y Oficios.No se hablaba tad+ 

vfa de une obligatoriedad-  tema que por  demEs, se t r a t b  ampliame - 
t e  e n  e l  Congreso d e l  '56- y -una gra tu idt l  en l a  enseanza,  aun 

cuando e l  Estado  se  hizo  crrgo  de 16 educ&cibn  en todos los zi- 

v e l e s  , pero  siempre  procurando  que le enseñ&uz& privE.d% , sobre 

todo a nive l   super ior   se   exandierr  ya que e l  Zstodo c z r e c f z  de 

recursos  econbmicos. 

Asim,ismo, en la l e g i s l a c i b n   j u a r i s t k  EO se previ6  le. vigi--  

l i n c i s  d e l  Estsdo en. 18 educEtci6n,  mcs-Que li; irqmy!*i.de p o r  el 
gobierno   en   ins t i tuc iones  e e&r.go de 6 1 ,  y& %ue liz. ensefi.&nz& p r i  - 
vhdh erc- f i b r e  y Ihljinica. v i g i l a n c i a  era per2 c u i d a r  16 mor;l y 

16s husn6.s costumbres. ~ - 
- ?  

.~ 

Con e l  imperio de Waximiliano se vioyue l a  l e g i s l a c i d n  que 
se f r a t 6  de. implantar   fue   en  funcidn  de   solucionar   e lproblema de$-: 

rezago educativo,  y d&rle  coherenc ia ,  adem&, a l o s   p l a n e s  de  e 2  
t u d i 9 ,  a los plenes   de   estudio  a nive l   nac iona1 ,Es to   fue   pos ib le  

debido a la c e n t r a l i z a c i d n   d e  las  E c t i v i d a d e s   p o l i t i c a s  y eco--- 

ndmicas del   Imperio;  por ende, c u a l q u i e r   l e y  que dictslra Vaximi-3 
- 

http://especiz.les.De
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l iEno  ere   vbl idcl  p E r i  todo el t e r r i t o r i o  que  ocupsra e l  Imperio. 

No sucedi6 l o  I n i s m 0  c o n  l e  Rerdbl icb ,  y& que respetu. )sos  de 

l a  soberania  de los Est&.dop, l a  l e g i s l a c i 6 n   f e d e r k l   b n i c e m e n t e  

Eift-ctbria ~~1 D i s t r i t o  y T e r r i t o r i o s ,   d e j a n d o  h l o s  mismos en li- 

b e r t a d  .de l eg is lar  en  rnateric-  educativ&.Por  eso mismo, no habis  

un plen  a n i v e l   n a c i o n e l  cwnoel  que tratd de implrntEr lil&ximi--- 

l i e n o ,  que permit iera  i n t e g r n r  e. t o d o s  l e s  h f i b i t z n t e s   d e l  p a i s .  

En e s t e   a s p e c t o  la intefracidn  del . ' indfgena E l e  v ida   nac io  - 
n k l   s e   v i o  m& favorecide  con  ?&ximili%no que c o n   e l  m i m o  Jug- 

r e z ;  y& que Yexirfiliano  pretendfE-  inteEgmr a l  indfgenz a l a  vida 

p o l i t i c a  y ecndrnicb  mexicmE; 8 p a r t i r   d e l   e s t u d i o  de su c u l t u r a ,  

su h i s t o r i a  y costurnbres.lle&ndose a la s i t u a c i d n , i n c l u s i v e , q u e  

e n  muchos de sus pron&m&s de es tudio   se  d i d  C O T O  o b l i g a d o   e l  LC- 

prendiza je  d e  l as  l e w a s  a u t b c t o m ~ . E s  d e c i r ,  le e n s e ñ m z c   d e l  

español  con  una  lengus:  loch1  en forms. simult6nea. 

Con Jugrez, y de hecho  en  todo e l   p e n s m i e n t o  y e c c i b n  li- 

b e r a l ,  e l  l e i t  motiv er¿ l i  igucJdad j u r i d i c a  Ce l o s  grupos s' 

clsses  s o c i s l e s . P o r  l o  Fismo,pensab&n  que l a  i n t e g r & c i d n  d e l  in- 

- dividuo & Ir: n e c i 6 n   s e r f €   p o r  medio de l a  e d u c ~ c i b n  , pero no a- 

' tendihn 16 r e E l i d b d  de 6sta .Legis lEron en-forms. genere l ,  no res-  

- peta-ron-  forma&@  vide,  costun?bres,   tradiciones de 10's g r u p o s ~  6 5  

ni.cos.Po t m t o  por &esconocer  el FaSEdo h i s t d r i c o  d e l  p i s ,  s i n o  

porque tuscEctxm su integrs .c i6n  en un6 f o r m  rcniaa k. mcidri 

como ciudadhnos que conocen sus d-eberes y d e r e c h o s   f r e n t e  c1 Es- 

tado. 

.a 

-: " -:- .. - 

Con Maximilieno l a  educacibn primeria t a n t o  pbblica como p r i  - 
vedc estuvo vigiledc.  p o r  e l  gobierno;   con  Juarez  prevalecid el 
c r i t e r i o  de le l i b e r t a d  de ensefiitinea, y finicumente  tuvo vigilan- 

c i a  16 educacidn imps.rt ida p o r  el Estado. 

LE: myor k t e n c i b n   e n  1& educecidn por parte d e l  emperador fue 



-. 
Msicúmente h k c i E l a  secundslrib, ya que d S t 6  e r a  lo puerta hi c i a  

los estudios   suDeriores .En  este   renglbn e s  en  donde se s i e n t e n  

I S s  reform6s m6s profundas  en e l   r b r o   e d u c a t i v o ,  y& que l e   d i 6  

continuidad b los es tudios   en   sus   d i ferkntes  niveles educativos. 

E s t a  i n s t r u c c i d n  se i m p c r t i d  t a n t o   e n   e s t a b l e c i m i e n t o s  pfi- 

b l i c o s  como privados y tuvo coro ms.terits nuevss h i s t o r i c  natu- 

rrl  y f i l o s o f i a . E s t a  6 1 t h  fue  muy reconocida  por  el e9percdor 

ya que e je rc i t sb6  l a  intekigencih y enseAabai-pl hombre E; c o n o c e r  

s e  a sf mismo y reconocer  el orden  morel de Ir sociedad, 

En es te  n i v e l   s e   l e  d i 6  prepondersncia. al estudio  de 1a.s 

c i e n c i s s   e x b c t a s ,   s i n   d e s c u i d a r  e l  estudia   de  las  humenisticas;  

s e  pretendía h a c e r  mbs r&cionEl e l  c o n o c i m i e n t o   p e r o   s i n   o l v i d s r  

e l  espec to  mom1  de Ir e d u c ~ c i d n .  

La cr t i ca  que se l e  hece a It: l e y  d e l  ‘61 y de  hecho al pen - 
shmiento liberal, f u e  la de no h a b e r l e  dado importencia al n i v e l  

secundErio; 16. idti de los l i b e r a l e s  era formbr y d e B a r r o l l a r  U- 

n& ensefknzz   t6cn ica  como 1~ e x i s t e n t e   e n  l o s  Estados  Unidos,ya 

que  pensaban  que es te  t i p o  de  enseñanza era l a  base de su progre_ 

so .As imismo, los   l iberc les   pensawn que e s t e  t i p o - d e   e s c u e l a s   l e s  

s e r v i r f a n  a ’ los  indigenas como un escaldn p h r e  ascender de- unazF’- 
c l s s e  inferi0.r a unz superior.  

Como po&r;;Os observar tantd ;lTaximiliiqo  como ~ u & . r e z  tx;lscarcn 
..# -formar alumnos e n  la educzci6n  secu@arie  -de  acuerdo a s u s   f i n e s  

p o l f t i c o s  y EL su prepereci6n  acad6mica.En es te  sentido,MWcimili+ 

no pretendid d a r  un paso hacia la i n d u s t r i a ~ i z a c i d n  d e l  pzis por -+ 

medio  de  une  educ&cibn politdcnica, que  de  hecho  comenzsbt.  en 16 
secundaria,  l a  c u a l   t u v o   u n r   d u r ~ c i b n   d e   s i e t e  a ocho &ños, 

Maximiliano  establecid l a  v i g i l m c i r   e n  l o s  es tab lec imientos  

p b b l i c o s  como e n  los privcdos y e n  los mdtodos de enseBanza. 
- 



Con JuArez no hubo t a l  p o s i c i d n ;  impregnados  todavi&  del   l ibera-  

l i s m o   d e l  Co:-greso enarbolan  todavia  le l ibertkd  de  enseñznza 

como su bendera.Solamente e x i o t i a  1~ vigilc-ncia por  parte d e l  Es- 
tad0 en 16s escue lss   que  e l  pbierno  sostenfa.  

- 

LB l e g i s l a c i d n   d e  1861 fue  breve,  no contd  con un reglamenb 

donde mencionara los o b j e t i v e s  y duracibn  de cada materia, asi 
como de las condic iones  de c&d& establec imiento  de   instruccidn.  

Otro  especto  irrportLnte que m&rcrc.rOn.lds dos l e g i s l a c i o n e s  

f u e  la d e l  sostenimiento  de l a  enseñienza pbblic&.Con  Maxirnili&no 

se mantuvo por medio de 103 fondos d e l  Estado o con las r e n t a s  

dest inrdt is  & 16 ins t rucc idn   pbbl i c+ : cuots   de  l o s  &lumnos,donE-- 

c i o n e s  y cobro de  examenes  extroordineries.Con  Jugrez,el  sosae- 

nimiento de tan  importante   rubro fue k bzse  de i q m e s t o s  E 12 l o  

r i a , v e n t a  de bienes  ihmuebles de l a  I g l e s i h ,  y S los tes tamentos  
- 

Ambos T e r s o n c j e s   t u v i e r o n  p r o y E c t o s  pErL g o b e r m r ,  Esf como 

obstdculos  p&r& l o g m r l o . L e  v i s i d n  de  ?aximili&no  fue m d s  amplia 

que la de  Jugrez  debido 6 un& mzyor preparacidn s.ceddmica y c u l -  

t u r a l ;  Juare z tuvo  une 

ello menos v a l i o s a  
i n s t r u c c i d n  mucho mGs limitade, pero no por 
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