
 HACIA UN NUEVO LIBERALISMO
 EN LA EDUCACI6N *

 Leofoldo Zea

 LOS PRECURSORES DE LA NUEVA EDUCACION LIBERAL

 La generation que en 1900 inicia las criticas contra el
 regimen porfirista que habran de culminar con la Revolu
 tion de 1910 no fue una "generation espontanea". Las ideas
 que opusieron a la dictadura las encontraron dentro de su
 mismo ambiente. La Vieja Guardia liberal, cuya voz parecio
 caer en el vacio frente a la primera generaci6n formada en
 el positivismo, desperto nuevos entusiasmos en la generation
 de la Revolucion que empezo a gritar la vuelta al liberalismo
 de Juarez, Ocampo y Lerdo. La muerte del ultimo en 1889
 hizo patente la repulsa de la juventud a la dictadura y sus
 anhelos por volver al liberalismo, que, lejos de morir, con este
 resucitaba. Sin embargo, esta vuelta al liberalismo no era
 solo consecuencia de la insistencia de la Vieja Guardia en la
 vida piiblica. Es mas, el liberalismo que ahora iba perfilan
 dose mostraba rasgos que lo diferenciaban del anterior, como
 lo era su preocupacion por los problemas sociales. El libera
 lismo de la Vieja Guardia se centr6 especialmente en el
 aspecto politico. Su preocupacion central fue el estableci
 miento y funcionamiento de las instituciones politicas ade
 cuadas a sus ideas. En esa etapa que los liberates mismos
 llamaban combativa, no podia ser de otra manera. El proble

 ma social deberia ser objeto de atencion en otra etapa, en la
 de organization, la etapa que pretendi6 ser el porfirismo.
 En ella, en efecto, aunque los problemas sociales no fueron
 resueltos, no por esto dejaron de hacerse patentes. Y tanto,
 que la nueva generation fue tomando conciencia de ellos en

 * Capitulo de La educacion pre-revolucionaria en Mexico, libro de
 pr6xima publication.
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 forma cada vez mas amplia. La vuelta al liberalismo no era
 ya un simple reestablecimiento de las instituciones politicas
 liberales; esta vuelta implicaba un encarar y resolver proble

 mas sociales que la Vieja Guardia no habia tenido tiempo de
 plantearse. Los miembros de la generation que hicieron la
 Revolucion se inspiraron, para la orientation social que
 dieron a sus criticas y planes revolucionarios, en varias de las
 obras que en esos afios de principios del presente siglo caye
 ron en sus manos. Obras como las de fimile Zola, que enfoca
 los problemas de la clase obrera en Francia; Kropotkin y el
 anarquismo, que tanta mella habra de hacer en los Flores
 Magon; Sorel y otras formas del socialismo revolucionario y
 utopico, incluyendo algunas expresiones, si no directas, si
 indirectas del marxismo. Esto es cierto; pero no es menos
 cierto que el interes por este tipo de obras tuvo que ser pro
 vocado en ellos por la propia realidad en que se encontraban.
 Realidad que hacia patentes muchos de los problemas sociales
 que se planteaban y trataban de resolver esos libros. El des
 contento que se sentia en el pais tenia su fuente en muchos
 de esos problemas. El asunto no se resolvia con un simple
 cambio politico, como llegaron a pensar algunos revoluciona
 rios. No, el problema era mas complicado y las soluciones
 tenian que darse en otros aspectos, concretamente el social.

 La vtielta a las instituciones liberales y el enfoque de los
 nuevos aspectos sociales fueron un problema planteado a la
 generation de la Revolucion por su medio, su situation o
 circunstancias. Y esta doble preocupacion no solo la encon
 tro en la vida publica, en las discusiones o polemicas de al
 gunos diarios, sino tambien en la escuela. En la escuela, en
 las instituciones publicas de cultura, se fueron gestando mu
 chas de las ideas que animaran a la nueva generation. Y
 esto hay que decirlo en abono del mismo porfirismo, que las
 hizo posibles al permitir orientaciones pedagogicas que iban
 a acabar por poner en crisis al positivismo oficial. Por su
 puesto, es el mismo regimen que, dentro de todos sus defec
 tos y negaciones, hizo posible a un Justo Sierra, que tanto
 habra de representar en el campo de educacion mexicana.
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 Es tambien el mismo regimen que hizo posible la aparicion
 de otros grandes pedagogos mexicanos y orientaciones peda
 gogicas de importancia capital. El regimen porfirista no
 llevo la escuela a las grandes masas del pais; pero permiti6
 que se expusiesen las ideas que habrian de llevarla. Dentro
 de sus limitaciones, ministros de Educaci6n como Baranda y
 Sierra haran lo maximo por extender esta education; Sierra,
 Rebsamen, Carrillo, Torres Quintero y otros mas fueron for
 mando a la generation que serviria de lider en las nuevas
 reformas, tanto politicas y economicas como educativas.
 Francisco Larroyo ha dicho con gran acierto que estos gran
 des educadores no hicieron sino servirse del instrumental que
 el regimen les permiti6, aprovechando la demagogia de la
 supuesta actitud liberal del mismo. "Pero solo contaron con
 el instrumento de la education ?dice?, que, por otra parte,
 habia de compaginarse, en cierto modo, con la politica domi
 nante del porfirismo. Con todo, aprovechando la propa
 ganda, muchas veces postiza, de una politica liberal al ser
 vicio de la unidad e intereses nationales, los grandes pedago
 gos y los mas destacados politicos de la education lograron
 crear importantes y fecundas instituciones, que en pocos aiios
 coadyuvaron a minar la vieja estructura politica del pais." *

 Gracias a esta posibilidad surgieron instituciones educa
 tivas como la "Escuela Modelo" de Orizaba, que signified una
 de las mas destacadas orientaciones pedag6gicas en las que
 mas tarde descansarian varias de las reformas educativas de la

 Revolution. Los pedagogos Enrique Laubscher y Enrique
 Rebsamen hicieron posible esta escuela, que fue el punto de
 partida para la reforma de la ensenanza en la escuela prima
 ria. Por otro lado, educadores politicos como los ya citados
 Joaquin Baranda y Justo Sierra hicieron posible la creation
 de varias importantes instituciones pedagogicas, por ejemplo,
 la Escuela Normal, asi como la restauracion de la Universidad
 Nacional. En estas instituciones se fue perfilando el espiritu
 y la orientation que habria de asumir poco tiempo despues
 la Revolucion en el campo educativo. La preocupacion na
 cional y, como correlato suyo, la preocupacion por incorpo
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 rar, al menos desde el punto de vista educativo, a todos los
 mexicanos en una gran unidad nacional, se hace ya patente
 en estas instituciones desde un punto de vista teorico. Bajo
 los auspicios de los mismos ministros de Educaci6n se celebran
 reuniones y congresos de caracter pedagogico en donde tal
 procupacion se hace patente. Se habia ya, por ejemplo, de la
 necesidad de llevar la educacion a los centros rurales. Y pe
 dagogos como Gregorio Torres Quintero y otros mas exigen
 reformas en este sentido.

 Hacia una educacion liberal nacionalista

 De central importancia en la orientaci6n educativa que va
 a derivar en la Revolucion sera la creatiOn de la Escuela
 Modelo de Orizaba. Esta escuela se fund6 en 1883 bajo la
 direcci6n de Enrique Laubscher. En su primera etapa no es
 sino una escuela primaria donde se experimentan los prin
 cipios de la llamada "ensefianza objetiva", en la cual se consi
 dera al lenguaje como centro. "El aprendizaje del idioma
 empieza con los ejercicios de la ensefianza objetiva teniendo
 por mira el dar a conocer al nifio las cosas y las acciones del
 medio mas proximas que le rodean ?dice Laubscher?; coordi
 nar, corregir y aumentar sus ideas y pensamientos, excitando
 su atencion y procurando cultivar su lenguaje."2 Sin embar
 go, de mayor importancia sera la segunda etapa de la Escuela
 de Orizaba, etapa cuyo principal animador sera el maestro
 suizo Enrique C. Rebsamen. Se initio en 1885, "con *a ^un_
 daci6n de una Academia Normal, a base de un moderno plan
 de estudios". "La ensefianza de las ciencias pedagogicas fue
 impartida por Rebsamen. Los cursos practicos estuvieron a
 cargo del sefior Laubscher. El alumnado de la ?Academia?
 se reclut6 entre los profesores de los cantones, expensados por
 sus respectivos municipios." Sobre estos profesores habia el
 propio Rebsamen mostrando su sorpresa por el interes que
 muestran a pesar de que "muchos de esos profesores ya eran
 viejos campeones de la ensefianza, instruidos y de merito".
 Sin embargo, agrega, "los vimos con una asiduidad asombrosa,
 que en mucho los honra, estudiar cuidadosamente la practica

This content downloaded from 
������������187.222.22.225 on Fri, 12 Feb 2021 19:17:08 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 532 LEOPOLDO ZEA

 y la teoria, viejas en principio y novisimas en su aplicaci6n
 en nuestra patria".3

 dCudl era la orientaci6n pedag6gica impartida por Rebsa
 men? Dejemos que el mismo nos la exponga. Analizando las
 diversas definiciones que de la educaci6n han venido dando
 todos los filosofos, dice: "Dejemos las disputas filos6ficas y
 fijemonos en lo que hay de comun en todas las definiciones
 sobre la education. Basta que cada educador trate de des*
 arrollar armonicamente todas las facultades fisicas, intelectua
 les, eticas y esteticas de sus educandos, procurando que este
 desarrollo llegue al mayor grado posible de perfection." Lo
 importante es una formaci6n armonica, total, que estimule
 todas las posibles cualidades del educando. No importa mucho
 la orientation que "el educador imprima a su actividad, la
 direcci6n que su criterio y su conciencia le sugieran. Cuando
 el nifio llegue a ser hombre y se encuentre con todas sus fa
 cultades bien educadas, ya sabra escoger el camino que mejor
 le convenga. Lo que importa es que se cultiven sus facultades
 todas de una manera racional". Rebsamen, lejos de estar de
 acuerdo con la tesis pedagogica positivista que habia de una
 education a base de libertades y represiones de los instintos
 y facultades para anquilosar las que pueden ser fuente de lo
 malo y desarrollar las que pueden ser fuente de lo bueno,
 dice:

 Pero no hay mas que un modo de desarrollar las facultades del
 nifio: ajustdndonos del todo a las leyes fisiol6gicas y psicol6gicas
 que presiden su desenvolvimiento. ?ste es precisamente el grave
 reproche que tenemos que hacer a los educadores empiricos, 11a

 mense padres, madres o maestros, que lejos de favorecer el des
 arrollo espontaneo de las facultades de sus educandos, los estan
 contrariando y entorpeciendo a cada momento porque ignoran las
 leyes fisiol6gicas y psicol6gicas y no pueden ajustarse a ellas, por
 consiguiente.

 La nueva pedagogia no acepta trabas, limitaciones. Es una
 pedagogia basada en la libertad. Una pedagogia que se pre
 ocupa, no de formar un determinado tipo de hombre, sino de
 estimular lo propio de cada hombre, de cada individuo, dotan
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 do al educando del instrumental adecuado para destacar y des
 arrollar lo que le es personal. El educador no es un formador
 de hombres como lo puede ser el mecanico que fabrica deter
 minados utensilios; el educador debe ser un evocador como lo
 fue Socrates. El pedagogo debe ofrecer al educando los esti
 mulos que le permitan sacar a flote su personalidad, su voca
 ci6n, su propia orientation. No es un forjador, sino un evo
 cador. Es el educando quien libremente habra de elegir su
 destino, su situation, su lugar en la comunidad de acuerdo
 con sus naturales capacidades. El educador debe adivinar, pre
 ver, captar la personalidad de sus educandos para desarrollarla.
 No es una tarea mecanica, sino la mas dificil de las tareas.
 Por ello, dice Rebsamen, no hay que olvidar que tambien
 "se nace educador, como se nace artista". Con ello "quiero
 decir que en el verdadero educador existe algo como una
 intuicion, como una especie de inteligencia inconsciente, que
 le ilumina en los momentos mas dificiles y le hace encontrar,
 como por vias de inspiration, lo adecuado y lo bueno". Esto
 suena un poco metafisico, agrega, pero quien ha estudiado la
 vida de los grandes pedagogos "no podra negar que el verda
 dero pedagogo tiene su genio protector a semejanza del de
 monio de Socrates".4

 Una pedagogia basada en la libertad tendria como fin la
 libertad, esa libertad por la cual habia luchado el liberalismo,
 en nombre de la cual protestaba ahora la Vieja Guardia pues
 ta al margen por la generation formada en el positivismo.

 Rebsamen afirmaba la necesidad de llevar la educacion a
 todo el pueblo para afianzar las libertades y evitar los peligros
 que podrian amenazarlas, asi como dar unidad a lo que debia
 ser Mexico como nacion. "La unidad nacional ?dice?, com
 pletada en los campos de batalla, necesita imperiosamente,
 para consolidarse, de la unidad intelectual y moral de este
 hermoso pais. La independencia mas dificil de conquistar es
 la intelectual y moral de un pueblo entero, que convierte al

 mas humilde de sus hijos en un ciudadano libre." 5 De acuer
 do con Rebsamen, la victoria liberal alcanzada en los cam
 pos de batalla debe ser completada con una victoria liberal
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 en el campo de la mente de los mexicanos. Se debe educar a
 6stos para el disfrute de las libertades ganadas a costa de tanta
 sangre. El pueblo debe ahora ser educado en los principios
 liberates que permiten a todo hombre actuar de acuerdo con
 sus cualidades naturales y la conciencia de su propia respon
 sabilidad. El maestro no s61o debe formar hombres ilustrados

 e inteligentes, sino hombres nuevos y de elevados y nobles sen
 timientos.

 La Escuela Modelo de Orizaba llevaria en poco tiempo su
 influencia a toda la Repiiblica. Varios fueron los campeones
 de la nueva orientaci6n, destacandose Carlos A. Carrillo, que
 en 1887 ^ue Hamado por Rebsamen para ocupar una cdtedra
 en la Escuela Normal de Jalapa. Tai y como lo pedia Reb
 samen, Carrillo fue un educador preocupado por estimular
 la vocacidn de sus educandos y no por imponerles un deter

 minado cartab6n. Su pedagogia se apoy6 tambien en la li
 bertad, estimulando esta libertad al estimular la libre expre
 si6n de sus discipulos. Como maestro que fue tambien de
 primaria, habia alcanzado una alta experiencia pedag6gica
 que resumia asi:

 El maestro jamas debe sujetarse en sus lecciones al cartab6n
 que marcan los preceptistas; el maestro ha de ser un artista, en
 toda la extensi6n de la palabra, y no un servil imitador. ^Cudndo
 ha visto usted que dos artistas procedan del mismo modo en la
 ejecuci6n de una obra? <jCuando ha visto usted que un mismo
 artista interprete de la misma manera una obra varias veces? La
 uniformidad en los procedimientos es rutina, es estancamiento.

 Hay que aprender a servirse de la naturaleza y no de los
 libros:

 Cuando ustedes se hayan posesionado de este gran principio,
 que es la Have de oro de la ensenanza, entonces impriman a sus
 lecciones ese sello personal que se refleja en las palabras de cada
 uno, en las miradas, en las acciones, en el modo de ser particular,
 para que el nifio, que ya conoce a sus maestros, los entienda, los
 comprenda, los adivine.

 En cuanto a las lecciones, nada de prepararlas mecanica

This content downloaded from 
������������187.222.22.225 on Fri, 12 Feb 2021 19:17:08 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LIBERALISMO EN LA EDUCAClON 535
 mente. La ensefianza debe impartirse tomando en cuenta el
 modo de ser, siempre cambiante, del educando. Pienso, dice
 Carrillo, "que son muy inquietos, que son muy volubles, que
 pronto se cansan de escuchar, pero tambien que son muy
 curiosos, que siempre estan avidos de preguntar y saber; y
 cuando he meditado en todo esto, entro en el salon de cla
 ses, dejando en la puerta mi aspecto de hombre formal... les
 hablo... identificdndome, si, esta es la palabra, identifican
 dome con ellos, y dejandoles todo mi ser".6

 Carrillo se opuso asi a una instruccion ajena a la realidad
 del hombre de Mexico, a una instruction que no hacia sino
 repetir determinados cartabones, sistemas o m?todos, sin ver
 antes si eran o no validos para el hombre a quien se querian
 imponer. Es la apatia, la "pesima organizaci6n de las escue
 las publicas", la que ahuyenta a los nifios. La apatia, el
 abandono, de que tambien dan prueba los "pesimos me to
 dos empleados en las escuelas publicas". Metodos que "se
 oponen al desenvolvimiento natural y arm6nico de las mul
 tiples actividades con que ha dotado Dios al nino". Esa edu
 cacion mecanica, ajena a la realidad que es el mismo educando,
 acaba por decepcionar a este y a los padres, que tanto se han
 sacrificado para que pueda estudiar y mejorar su situation.
 Cuando los padres se disponen a recoger la cosecha de lo
 que han sembrado a costa de tanto trabajo, se encuentran
 "que lo que ha aprendido el nifio carece casi enteramente
 de utilidad para la practica". Y esto lo dice Carrillo ante
 una sociedad positivista que dice apoyarse en la utilidad.
 El educando "tiene que arar la tierra", pero solo sabe conju
 gar verbos; "tiene que hacer zapatos" y solo sabe hablar de
 definiciones gramaticales que en nada le ayudan;

 necesita discurrir con precisi6n y sensatez, y en lo que esta muy
 ducho es en aprender interminables palabras; necesita entender li
 bros, para gustar y sacar provecho de su lectura, y sabe mascullar
 las palabras que contienen sin entender ninguna; va a entrar a la
 vida politica, va a ser miembro de un pueblo libre en el que tiene
 que ejercer derechos y que cumplir obligaciones, e ignora esas obli
 gaciones y no tiene nocion de esos derechos.
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 Nada se hace por educar al hombre de Mexico en estos as
 pectos que tan de cerca le tocan. No se le forma para ser un
 buen ciudadano ni un buen patriota; "deberia arder en su
 pecho el fuego de un acendrado patriotismo ?que a la escue
 la tocaba encender y mantener vivo, a favor de la ensenanza
 de la historia patria?, y lo que ha guardado en su memoria
 es el interminable y esteril catalogo de todos los gobernantes
 que Mexico ha tenido".7 La escuela, en otras palabras, no
 forma ni hombres libres, conscientes de sus derechos y obliga
 ciones, ni patriotas que engrandezcan a su nation. No es una
 education para la libertad y la nacionalidad. Por ello en la
 revista pedagogica, editada por Carrillo a partir del i? de
 diciembre de 1885 con el nombre de La Reforma de la Es
 cuela Elemental, se pone el epfgrafe de Julio Sim6n que dice:
 "El pueblo que tiene mayor numero de escuelas y escuelas me
 jor organizadas, es el pueblo mas grande del mundo. Si no lo
 es ahora, lo serd manana." 8

 A la reforma de la escuela elemental se enfocaron todos los

 esfuerzos de Carrillo. De esta reforma habra de depender la
 transformation de Mexico en un pais seguro de si mismo y
 amante de sus libertades. La libertad y la formacion de la
 nacionalidad dependeran de la capacidad de los mexicanos
 para transformar su education en una education que haga
 ambas posibles. No basta ensefiar, por ejemplo, que es la
 moral; es menester educar para que esta forme parte de la
 integridad del hombre. "Ensenanza moral, educaci6n moral.

 He aqui dos cosas muy distintas", dice Carrillo.

 Un hombre puede saber muy bien todas las reglas de la moral
 y ser un redomado brib6n. A la sociedad poco le interesa que
 conozca a las mil maravillas todos mis deberes, si nunca los cumplo.
 La sociedad tiene, pues, derecho de exigir a la escuela que haga
 de los nifios hombres honrados y virtuosos, aunque no sean pozos
 de ciencia moral... Ensefiar la moral es bueno, es necesario sin
 duda; pero no es bastante: la escuela no llena su misi6n sino edu
 cando moralmente al nino.

 En igual forma, todas las ensenanzas deben transformarse
 en education. Sobre como hacerlo ofrece Carrillo prolijos tra
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 bajos que habran de alterar los viejos sistemas educativos y,
 con ellos, el tipo de hombre que habra de sentirse a disgusto
 dentro de un sistema social en el que la personalidad ha sido
 negada.

 Partiendo de este educar y no simplemente ensefiar, Carlos
 A. Carrillo va a la historia de Mexico, en la que ve, no una
 acumulacion de fechas y nombres, sino el sentido que tiene,
 lo que ella debe significar para el educando.

 Yo no se quien era Acamapitzin. Ni Huitzilihuitl, ni Chimalpo
 poca; no se en que* ano nacieron, ni que* hazanas llevaron a cabo...
 Si me sentara en los bancos de una clase, iria a parar probablemente
 al ultimo lugar... Y, sin embargo, yo se algo que ignoran los
 alumnos, algo mds sustancial y mas fructuoso, algo que es mas
 historia que las luengas listas de nombres y de fechas.. .9

 iQue es este algo? Para mostrarlo, Carrillo situa a sus jo
 venes alumnos en una etapa de la Historia de Mexico, en la
 etapa en que gobernaba el gran monarca de los aztecas, Moc
 tezuma. Monarca poseedor de grandes palacios, de riquezas
 inusitadas; Moctezuma, el gobernante que recibia tributo de
 todos los pueblos vencidos por sus tropas. Centenares de in
 dios traen la pesada carga de sus tributos. Tributos que son
 cargados desde lejanos lugares. ^Que reciben a cambio?, pre
 gunta Carrillo a sus discipulos. Nada, contesta el mismo. To
 dos esos hombres "han estado trabajando de balde para Moc
 tezuma y sus guerreros. Sus familias han comido menos o no
 han tenido que comer; sus familias estan desnudas y padecen
 frio; ellos no pueden componer la pobre choza en la que se
 guarecen; pero <*que importa, si Moctezuma y sus guerreros
 tienen otate y cal en abundancia para sus casas, para sus tem
 plos y palacios, que seran el ornato de Tenochtitlan?" Mu
 chos, muchos son los hombres que trabajan para Moctezuma
 y sus guerreros, aunque a ellos les falten los utensilios que
 entregan a estos. Ellos, que fabrican ricas telas para Mocte
 zuma y sus guerreros, "ellos y sus mujeres y sus hijos apenas
 tienen un harapo para cubrir su desnudez". Y como ellos
 hay otros muchos hombres, muchos pobres indios que van
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 entregando su trabajo sin recibir la mas pequefia compen
 saci6n. "Ninguno de estos indios, como bien comprend^is,
 recibe ningiin salario por su improbo trabajo". <jQuien los
 obliga a trabajar de esta manera? jAh! queridos nifios ?con
 testa Carrillo?, la respuesta es facil: Moctezuma tiene un ejer
 cito temible, y el dia que estos indios infelices no le traigan
 el tributo que les ha sefialado, ese dia jpobres de ellos! Ira
 con su ejercito y les impondra doble tributo."

 Y esto, ?por que? Simple y puramente, porque hay unos
 hombres mas fuertes que otros. ?sa es la tesis tan insistente
 mente expuesta por los positivistas mexicanos. Carrillo no se
 refiere a ellos, pero si a la tesis cuando dice a sus pequefios
 alumnos:

 [Esto es] exactamente como si uno de vosotros, que tuviera mu
 cho mayores fuerzas que sus compafieros, le dijera a este: "Tu me
 has de traer el papel que necesito"; y a aquel: "Tii me has de
 traer las plumas"; y al otro: "Tu me proveeras de tinta"; y al de

 mas alia: "Tu, de pizarrines y de lapices." Y si alguno se negara
 a obedecer sus 6rdenes, le maltrataria y le golpearia. <?No es ver
 dad que todos le obedecerian por temor a la fuerza?

 Pero hay algo mas. Esta fuerza, aunque lo sea, es siem
 pre precaria. Siempre esta expuesta a ser vencida por otra
 mds poderosa. Los pueblos que sufren la fuerza estan siem
 pre tratando de rebelarse, con lo cual los dominadores tienen
 que permanecer constantemente en pie de guerra, preparan
 dose para la violencia. Los hombres, en lugar de ocuparse en
 engrandecer su propio pueblo, con su trabajo, se tienen que
 preparar para la guerra.

 Todos estos hombres [los que recibian el tributo] hubieran po
 dido ocuparse en labrar la tierra, en hacer telas, en fabricar uten
 silios para las artes y oficios, en trabajar en las minas o en cualquier
 industria; cada uno de ellos se hubiera hecho de este modo mas
 rico, todas las familias hubieran disfrutado de mayor bienestar, la
 nacion entera hubiera gozado de mayor prosperidad... En tiempos
 de paz, queridos nifios, cada cual emplea su tiempo y su trabajo
 en hacer cosas utiles para los demas... En tiempo de guerra, al
 contrario, muchos emplean su tiempo y su trabajo en matarse los
 unos a los otros.

This content downloaded from 
������������187.222.22.225 on Fri, 12 Feb 2021 19:17:08 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LIBERALISMO EN LA EDUCACIdN 539
 <jSe refiere Carrillo a la paz de que hablaba el porfirismo?

 No parece que se refiera a ella, sino a otra paz en la que
 todos estan interesados, y no solo los que reciben el provecho
 de ella. Dentro de esta falsa paz solo se buscara la manera de
 ser mas fuerte para no perder los privilegios alcanzados.

 Aun en los periodos brevisimos de paz, los mexicanos y todos
 los pueblos que les pagaban tributo estaban preparandose para la
 guerra... para que cuando ?sta llegara no les sorprendiera despreve
 nidos. ?se era otro mal... Ya veis, queridos nifios, cuantos males
 causaban a todos, Moctezuma y sus guerreros, por querer que otros
 trabajaran para que ellos se alimentaran, vistieran, adornaran y
 gozaran lo mas que pudieran en vez de trabajar ellos mismos, que
 era lo debido.

 Carrillo, el maestro que nada decia saber de nombres y
 fechas de la historia, daba a sus discipulos, y a traves de ellos
 a la sociedad de su tiempo, una lection educativa. En una
 sociedad como la organizada por el porfirismo, que se apo
 yaba en un tipo de explotacion que en nada se diferenciaba
 de la de Moctezuma y sus guerreros; en una sociedad en la
 cual el indigena seguia siendo el proveedor de una riqueza
 que los nuevos sefiores eran incapaces de producir con sus
 propias manos y fuerzas; en tal sociedad, sin alusiones direc
 tas, Carrillo ensefiaba estas dos verdades que serian facilmente
 traducibles por sus lectores y estudiantes de 1888:

 Primera: "Todo pueblo que quiere vivir de la rapina,
 obligando a otros a pagarle tributo, se hace un mal a si mis
 mo, porque tiene que estar en estado de guerra perpetua; y
 esto le impide trabajar y enriquecerse."

 Segunda: "La domination de ese pueblo es debil y preca
 ria porque esta expuesto a ser vencido a cada paso por sus
 enemigos."

 Para concluir diciendo: "Y es que la injusticia, en las na
 ciones como en los individuos, lleva siempre en si misma el
 germen del castigo. S6I0 la justicia eleva y engrandece a las
 naciones."10

 Otro gran pedagogo de esta epoca fue Gregorio Torres
 Quintero, que, junto con una pleyade de educadores, orient6
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 tambien la instruccion piiblica hacia la formaci6n de indivi
 duos responsables y amantes de la libertad. Dentro de este
 grupo, nos dice Francisco Larroyo, se encuentran Celso Pine
 da, Daniel Delgadillo, Lucio Tapia, Luis de la Brena, Poncia
 no Rodriguez, Jos? Maria Bonilla, Jesus Sanchez, Jos? Juan
 Barroso, Toribio Velasco, Francisco Angulo y otros. Torres
 Quintero, sin diferir del pensamiento de Rebsamen, desarro
 116 una serie de ideas relativamente nuevas. Torres Quintero
 parte de la idea de que el Estado representa a la sociedad y
 como tai pude y debe defender a la nifiez de la ignorancia,
 porque esta obstaculiza todo progreso. Por ello debe multi
 plicar los planteles educativos, y hacer obligatoria, laica y
 gratuita la escuela primaria.

 Una escuela gratuita que abra sus puertas a todos los
 mexicanos, sin discrimination econ6mica, politica, racial o
 religiosa. Y la education debe ser laica, para que puedan re
 cibirla todos los mexicanos sin preocupaciones de caracter
 religioso. Por ello, dice Torres Quintero, "el legislador ha ex
 cluido de la ensenanza toda instruccion religiosa y no ha
 autorizado mas que la instruccion moral universal, indepen
 dientemente de toda religi6n positiva".11

 La ensenanza obligatoria y gratuita es, para Torres Quin
 tero, la fuente de la conciencia civica y politica del pueblo.
 En ultimo termino la capacidad del pueblo mexicano para
 regirse por una autentica democracia liberal, habra de depen
 der de la education que reciba. Aqui toma, nuevamente, el
 gran problema que se planted y se planteara siempre al libe
 ralismo mexicano. La transformation de un pueblo como el
 mexicano, que ha sido formado en instituciones que son las
 antipodas del liberalismo, habra de depender de la education
 que se le pueda ofrecer para transformar sus habitos y cos
 tumbres, para cambiar su ideologia. La ensenanza obligato
 ria, dice el pedagogo mexicano, habra de crear la conciencia
 civica y politica del pueblo. "La instruccion obligatoria
 ?agrega? es un presupuesto imprescindible de un Estado de
 mocratico." 12 Por ello considera un acto suicida el abandono

 en que se tiene a las escuelas rurales, donde deberia formarse
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 esa conciencia civica del pueblo. Torres Quintero se adelanta
 aqui en la preocupacidn que caracterizaria mas tarde a la
 Revolucion en el campo educativo: Habra que ir al campo
 para educar al hombre que trabaja la tierra, que es el que
 forma el grueso de lo que llamamos pueblo mexicano:

 ?Por que los ninos de los centros urbanos disfrutan de mejor
 ensefianza que los ninos campesinos? ,jNo son nifios mexicanos los
 que habitan los campos y las aldeas? En un pueblo republicano y
 democratico como el nuestro, no debe haber escala diferencial de de

 rechos, y, sin embargo, ante la instruccion, unos son privilegiados,
 parias los otros. Siquiera los habitantes de los campos fueran en
 menor numero; pero entre nosotros, donde son pocas las poblaciones
 de importancia, el mal es prof undo 13

 Torres Quintero propone igualmente una reforma en los
 metodos de la ensefianza. Una reforma que permita formar
 hombres para la libertad y la democracia. Una reforma, dice,
 que haga a la educacion asentarse en el conocimiento real de
 las cosas y de las relaciones sociales. A esta nueva orientation
 la llama ensefianza objetiva o ensefianza intuitiva. Una edu
 cation que empieza por hacerse atractiva al educando, hacien
 dolo aprender por interes en lo que se le ensefia y no por
 temor a recibir algun castigo. "Jamas el miedo ?dice Torres
 Quintero? ha fundado una verdadera disciplina." El auten
 tico educador jamas pide "una obediencia pasiva, un respeto
 hipocrita, una cortesia estereotipada, una actividad maqui
 nal, un trabajo forzado... <jOs han dado un rebafio de parias
 para que reglamenteis su instinto servil? jNo, mil veces no!
 El tesoro que os han confiado es por excelencia caro: os han
 entregado una pleyade de nifios, de personas humanas, para
 que hagais de ellos lo mas digno, es decir, hombres; es decir,
 ciudadanos de una democracia".14

 Asi, pues, la idea de una educaci6n para la libertad y la
 democracia se encontraba en el ambiente de todos los circulos
 educativos, independientemente de las posibilidades reales que
 tal educacion podria tener dentro del regimen porfirista. En
 el peri6dico pedagogico llamado La Escuela Moderna, que
 aparece por vez primera el 15 de octubre de 1889 bajo "la
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 protection del Sr. Presidente, Gral. Porfirio Diaz, y del Sr. Se
 cretario de Justicia e Instrucci6n Piiblica, Lie. Joaquin Ba
 randa, se habia de esta orientaci6n en el Editorial, dirigido
 "A los Maestros de Instrucci6n Piiblica". En este Editorial
 se dice: "La verdadera y s61ida garantia de los derechos y
 de las libertades de los pueblos esta en razon directa de la
 education y de la instruccion de sus hombres". Se comenta
 tambien la Ley de Instruccion Piiblica de Baranda, la cual,
 dice, afronta el problema de la instrucci6n piiblica frente a
 un pasado de fanatismos y barbaries. "Es un valiente desafio
 al retroceso y a la explotacion de la ignorancia." En la escuela
 estd la fuente de ese Mexico nuevo que se quiere crear, "La
 escuela es la madre del ciudadano, la cuna de la patria, el
 plantel de las virtudes civicas, la fuente de la riqueza, la Have
 de oro de los derechos del hombre." 15

 JoaquIn Baranda y la educacion para la libertad

 El licenciado Joaquin Baranda, ministro de Justicia e
 Instruccion Piiblica desde el mes de septiembre de 1882, vino
 a ser, con su sucesor, don Justo Sierra, uno de los mds desta
 cados impulsores de la educaci6n orientada a formar ciudada
 nos capaces de hacer valer sus derechos y sus libertades. Se
 empefio, desde su puesto, en hacer realizables las ideas que
 sobre esta orientaci6n educativa estaban haciendo patentes
 los mas destacados pedagogos mexicanos. Fue un hombre de
 actiOn empefiado en realizar los mejores ideates educativos
 de esa pleyade de pedagogos que mantenian el espiritu del
 liberalismo mexicano.

 Baranda estuvo a la altura de su elevado cargo: comprendi6 con
 desusada perspicacia el problema de la educaci6n nacional y tuvo
 la requerida habilidad politica para plantearlo y resolverlo, en la

 medida que lo permitieron las circunstancias hist6ricas de la epoca.
 Estaba convencido de que la educaci6n es factor imprescindible en
 el progreso y bienestar de los hombres; que la escuela, por ende, en
 un pais democratico, debe llevarse a todos los confines de la patria,
 pues s61o por este medio es posible crear la verdadera unidad na
 tionals
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 Pero (jcomo lograr esto? ^Como lograr este tipo de edu
 cacidn? S6I0 por un camino: formando a los maestros que
 han de hacerla posible. No bastaba proponer una ensefianza
 que hiciese posible el liberalismo y la democracia en Mexico.
 ?ste habia sido el ideal de todos los gobiernos liberales que
 surgieron a partir de nuestra emancipation politica. Era
 menester algo mas: los maestros que se encargasen de seme
 jante tarea. Sin ellos, todo ese ideal no era mas que una
 Utopia. Baranda se empefio, asi, en formar a los maestros
 que en futuro muy proximo diesen al pueblo la educacion
 adecuada al ideal liberal. Para su logro fund6 la Escuela
 Normal para Profesores el 24 de febrero de 1887. ^sa Escuela
 Normal de la cual habrian de salir, afios mas tarde, muchos
 de los jovenes que se lanzaron a la Revoluci6n en 1910 para
 hacer realidad las ensefianzas de libertad y democracia. En
 una Memoria presentada al Congreso en marzo de 1887, Ba
 randa da cuenta de las razones que movieron al Ejecutivo a
 fundar la Escuela Normal para Profesores:

 La Instrucci6n Publica esta llamada a asegurar las instituciones
 democraticas, a desarrollar los sentimientos patri6ticos y a realizar
 el progreso moral y material de nuestra patria. El primero de estos
 deberes es educar al pueblo, y por esto, sin olvidar la instrucci6n
 preparatoria y profesional que ha recibido el impulso que demanda
 la civilization actual, el Ejecutivo se ha ocupado- de preferencia de
 la instruccion primaria, que es la instrucci6n democratica, porque
 prepara el mayor numero de buenos ciudadanos; pero compren
 diendo que esta propaganda civilizadora no podria dar los resultados
 con que se envanecen las naciones cultas sin formar previamente
 al maestro, inspirandole la idea levantada de su misi6n, el Ejecutivo
 ha realizado al fin el pensamiento de establecer la Escuela Normal
 para Profesores.i7

 A continuation Baranda transforma la antigua Secundaria
 de Sefioritas en Escuela Normal para Profesoras, que se inau
 gura como tal en 1890.

 El primer gran paso estaba dado. Ahora era menester
 dar el segundo y mas importante: llevar la educacion a todo
 el pueblo estableciendo la obligatoriedad de la educacion ele
 mental. La Comision de Instruccion Publica de la Camara
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 de Diputados, formada por Justo Sierra, Julio Zdrate y Leo
 nardo Fortuiio bajo la sugestion de Baranda, formulo un
 proyecto que se convirtio en ley el 23 de mayo de 1888. La
 obligatoriedad se establecia asi:

 La instrucci6n primaria elemental es obligatoria en el Distrito y
 Territorios para hombres y mujeres de seis a doce afios. Esta ins
 truccion puede adquirirse en cualquier establecimiento oficial o
 particular, o en lo privado. Los reglamentos de esta ley fijaran los
 casos de excepci6n... Las personas que ejerzan la patria potestad,
 los encargados de menores en los casos especiales que determinan los
 reglamentos de esta ley, los duefios de fabricas, talleres, haciendas y
 ranchos, comprobaran anualmente, con certificados de escuelas ofi
 ciales, o a falta de ellos con los medios y requisitos determinados
 por el Ejecutivo, que los nifios de que responden estan recibiendo
 o han recibido la instrucci6n primaria elemental.18

 Para sancionar el incumplimiento de esta ley se establecie
 ron multas y arrestos.

 Un tercer paso tenia que ser la unification de los sistemas
 educativos en toda la nation. Para ello se convoc6 al Primer
 Congreso de Instruccion. El fin de este Congreso fue el de
 unificar la legislation y reglamentacion escolar, base para el
 mejor exito de la obligatoriedad de la ensenanza. A este
 Congreso fueron invitados todos los gobiernos de los Estados,
 que enviaron sus delegados. La Mesa Directiva del Congreso,
 que se inaugur6 el i? de diciembre de 1889, qued6 formada
 asi: Joaquin Baranda, presidente honorario; Justo Sierra, pre
 sidente de trabajos; Enrique C. Rebsamen, vicepresidente;
 Luis E. Ruiz, secretario, y Manuel Cervantes tmaz, prosecre
 tario. En la convocatoria, firmada por el propio Joaquin
 Baranda, se hacia patente el espiritu que habria de animar
 al mismo:

 Mexico se presentara ante el Mundo Civilizado como una naci6n
 que ha comprendido al fin sus destinos, y que se afana por llevar a
 cabo la obra laboriosa de su regeneraci6n, no limitando sus esfuer
 zos al presente, sino extendi?ndolos al porvenir, que s61o puede ase
 gurarse por la igualdad intelectual, que, poniendo a los ciudadanos
 en condiciones de ejercer sus derechos y cumplir sus deberes, arraiga
 en el pueblo el sentimiento de la libertad y el amor a la patria.19
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 El dia de la inauguraci6n del Congreso el espiritu de la

 educacion liberal se hizo nuevamente presente en el Discurso
 de Joaquin Baranda, que fue al mismo tiempo un resumen
 de las peripecias sufridas por el pueblo en su lucha por la
 libertad. "La transition de la colonia a la autonomia y de
 la opresion a la libertad ?dijo?, produjo en nuestro pais la
 natural inquietud de todo pueblo que aspira a constituirse, y
 que en sus ensayos por conseguirlo, depura sus instituciones
 fundamentales en el crisol de la guerra civil." La libertad se
 expreso a traves de congresos politicos. fistos "eran la necesi
 dad de aquella epoca". Pero semejante situation tenia que
 terminar, por la inestabilidad que representaban. Era me
 nester ahora atender a las necesidades sociales, sin las cuales
 las politicas resultaban nulas. Ahora dice: "La actividad na
 cional, no agotada en prolongada guerra, sino impaciente y
 vigorosa, buscaba nuevo campo en que desenvolverse; y un
 gobierno inteligente y previsor, comprendiendo todas las exi
 gencias del pais, identificando los elementos utiles, amparando
 los intereses individuales y protegiendo el espiritu de empresa,
 ha abierto ese campo honroso y fecundo de donde manan las
 fuentes de la riqueza publica." Hasta aqui la description de
 lo que pretendia ser el regimen porfirista, del cual era fun
 cionario Baranda.

 Pero esta labor de supuesto adelanto material de la nacion
 tenia que complementarse formando un pueblo capaz de dis
 frutar de ese adelanto y, lo que es mas importante, de darse
 a si mismo las instituciones politicas y sociales que considerase
 mas adecuadas para su desarrollo. Era esta la labor encomen
 dada a la Instruccion Publica. En funci6n de esta labor se
 habia convocado el Congreso. Por ello Baranda agrega:
 "... no debemos limitarnos a esa evolutiOn organica, que se
 refiere al crecimiento y madurez de un organismo social; de
 bemos extendernos a hechos de alcance mas trascendental, y
 entre estos ninguno tan importante como el que se relaciona
 con la ensefianza publica". La evolution material tenia que
 ser completada con la representada por la educacion. "Los
 organismos sociales, desde la familia hasta la nacionalidad,
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 tienen que fijar la atencion en las bases de su existencia." Y
 "nadie duda ya de que la base fundamental de la sociedad
 es la instruccion de la juventud". Y esto en todas las naciones,
 pero con mas raz6n "en una Repiiblica democratica, en donde
 la soberania reside en el mismo pueblo y este es el duefio y
 arbitro de sus destinos". No es posible explicarse una forma
 de gobierno democratico en donde el soberano de esta forma,
 el pueblo, es un ignorante. "La repiiblica para existir necesi
 ta de ciudadanos que tengan la conciencia de sus derechos y
 de sus deberes, y esos ciudadanos han de salir de la escuela
 piiblica, de la escuela oficial que abre sus puertas a todos
 para difundir la instruccion e inculcar, con el amor a la
 patria y a la libertad, el amor a la paz y al trabajo, senti
 mientos compatibles que hacen grandes y felices a las nacio
 nes." Baranda no ve, asi, ninguna incompatibilidad entre el
 progreso material basado en el trabajo y la libertad si se
 educa al ciudadano para el uno y la otra. La educaci6n pue
 de formar hombres libres o esclavos. "La ensenanza ?dice
 Baranda? es el elemento principal para dominar a los pue
 blos." Asi lo han entendido conquistadores y sectas religio
 sas. Por ello estas sectas luchan por apoderarse de la ense
 nanza. Por ello "el Estado no debe permitir que le arrebaten
 este elemento constitutivo de su propio ser: debe defenderlo
 por el instinto natural de la propia conservaci6n, y hacer uso
 de todas sus prerrogativas y de todos sus recursos para entrar
 de lleno en la lucha a la que se le provoca en nombre de
 la libertad, y para obtener la ultima victoria que le pondra a
 cubierto de nuevas y peligrosas asechanzas". Esta ultima vic
 toria seria la formacion de ciudadanos libres, capaces de de
 fender, por si mismos, la libertad alcanzada.

 El Estado no puede ser un suicida, "y suicidarse seria mos
 tfar indiferencia respecto a la instruccion de la juventud, en
 que todos los pueblos, antiguos y modernos, bajo distintas for
 mas de gobierno, han vinculado su fuerza, su gloria y por
 venir". La paz es ya un hecho, ahora es menester educar a
 la generation que se ha levantado dentro de esta paz. Ba
 randa alude a los ideates de los liberates del 57, ideates que
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 pueden ahora ser realizados mediante la instruccion. Es ya
 tiempo ?dice? de hacer "de la instrucci6n el factor originario
 de la unidad nacional que los constituyentes de 57 estimaban
 como base de toda prosperidad y de todo engrandecimiento.
 He aqui el trabajo principal de este Congreso...". Es la la
 bor, no s61o del Congreso, sino de la generation a que perte
 nece Baranda, la generation que hizo posible el porfirismo
 como un paso necesario en la evoluci6n de Mexico; pero un
 paso despues del cual no es posible detenerse. Esta genera
 tion debia dar a la siguiente los instrumentos para iniciar
 los nuevos pasos que la llevasen a la realization de los que
 habian sido suefios de la vieja generation liberal. Baranda
 adivina en un futuro muy proximo otra generaci6n, la que
 ha de formarse en los renovados ideales educativos. Esa ge
 neration que mds tarde habrd de hacer la revoluci6n para
 reinstalar las instituciones liberales sobre bases mas firmes:

 La presente generation casi llega al fin de la Jornada, con el
 decaimiento y la fatiga del viajero que ha recorrido largo, dificil y
 sangriento camino; pero al volver la vista, encuentra muy cerca a la
 generaci6n que ha de sucederle, y la contempla con el afan y la ter
 nura con que el padre moribundo contempla al hijo heredero de
 su nombre, de su fortuna, de su honra. A vosotros toca resolver
 si esa generacidn que se anuncia como la alborada del mas hermoso
 dia ha de ser una generaci6n ignorante, ociosa, debil, que dilapide
 el glorioso legado de sus mayores, o si ha de ser una generation inte
 ligente, ilustrada, viril, con habitos arraigados de trabajo, con instinto
 practico de progreso; una generation que, educada en el culto de la
 ciencia y el amor a la patria y a la libertad, haga de Mexico una
 de las naciones mas grandes y felices de la tierra.20

 NOTAS

 1 Francisco Larroyo, Historia comparada de la education en Mexico,
 Mexico, 1947, p. 226.

 2 Larroyo, op. cit., p. 232.
 3 Larroyo, op. cit., p. 232. Aqui se expone tambien el programa de

 esta escuela.
 4 "La pedagogia moderna", en La Escuela Moderna, Periodico quin

 cenal pedagogico (Director, Victoriano Pimentel), tomo 1 (Mexico,
 1889), pp. 17-19.
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 5 F. Larroyo, op. cit., p. 233.
 6 "D. Carlos A. Carrillo", por D. Delgadillo y Greg. Torres Quin

 tero, en Articulos pedagdgicos de Carlos A. Carrillo, Mexico, 1907, t. 1,
 p. xxxvi.

 7 Carlos A. Carrillo, Articulos pedagdgicos, t. 1, p. 6.
 8 Cf. F. Larroyo, op. cit., y Delgadillo y Torres Quintero,

 op. cit.
 9 Carrillo, Articulos pedagdgicos, t. 2, pp. 2155.
 10 Carrillo, op. cit., t. 2, pp. 417-420.
 11 Cf. Larroyo, op. cit.x p. 273.
 12 g. Torres Quintero, "Culpable abandono de las escuelas rura

 les", articulo de noviembre de 1901, citado por Larroyo, op. cit.
 13 F. Larroyo, op. cit., p. 273.
 14 G. Torres Quintero, "La amenidad en la ensefianza", articulo de

 octubre de 1901 cit. por Larroyo, op. cit., p. 274.
 15 "Editorial", en La Escuela Moderna, vol. 1, p. 1 (Mexico, 1889).
 16 F. Larroyo, op. cit., p. 251.
 17 Cit. por Larroyo, ibid., p. 251.
 18 "Ley sobre Ensefianza Primaria en el Distrito y Territorios", De

 creto del Congreso, mayo 25 de 1888.
 IS "Circular del Sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n Piiblica", en

 La Escuela Moderna, t. 1, p. 2 (Mexico, 1889).
 20 La Escuela Moderna, t. 1, pp. 57-60.
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