
REFORMAS EDUCATIVAS D E 
G A B I N O B A R R E D A 

G u a d a l u p e M U R I E L 

E L P R O B L E M A E D U C A T I V O h a sido u n o de los temas difíciles 

c o n los que h a t e n i d o que enfrentarse desde su n a c i m i e n t o 

l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a . L a N u e v a España impart ió u n a edu

cación a p r o p i a d a a u n a época, a u n a filosofía, l a escolástica, 

y estuvo, en sus mejores momentos, a l a a l t u r a de sus nece

sidades. 

L a s ideas renacentistas, d i f u n d i d a s y popular izadas p o r 

los pensadores de l a R e v o l u c i ó n Francesa, ofrecieron con

ceptos nuevos de l a v i d a , que ya n o encajaban dentro d e l 

patrón t r a d i c i o n a l , y p r o v o c a r o n u n a revolución en todos los 

campos del pensamiento. Es consecuencia de e l lo , en Mé

x i c o , l a crisis e d u c a c i o n a l i n i c i a d a a fines d e l siglo x v m y 

p r o s e g u i d a en el x i x . 

E n l a época c o l o n i a l fueron valiosos los intentos de 

r e f o r m a educat iva propuestos p o r los jesuítas dentro de sus 

colegios y en sus planes de estudio, como también l o fueron 

los de su i m p l a c a b l e enemigo, C a r l o s m , a l i n i c i a r l a i m p l a n 

tac ión e n l a N u e v a España de u n a educación super ior p o p u 

l a r y la ica . 

Asomándose a l i n q u i e t o siglo x i x m e x i c a n o , encontramos 

q u e en l a naciente repúbl ica, ya o c u p a l a atención de los 

gobernantes l o q u e venía perfi lándose como g r a n p r o b l e m a 

n a c i o n a l : el educat ivo. P r u e b a de e l lo es toda l a legislación 

e d u c a t i v a de l a repúbl ica hasta e l año de 1867. D e esta épo

ca son los siguientes planes de estudio: 

E l de 1833 d e G ó m e z Farías que, de acuerdo con u n a ideo

l o g í a l i b e r a l , secularizó los bienes eclesiásticos, p a r a f o r m a r 

l a base económica de l a educación. Suprimió l a U n i v e r s i d a d , 

c r e n d o en su l u g a r seis establecimientos de estudios superio

res. Formó l a Dirección G e n e r a l de Instrucción Públ ica , 
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substrayendo de manos de l a Iglesia el c o n t r o l educat ivo. Este 

p l a n sólo d u r ó u n a ñ o en v igencia , pues a S a n t a A n n a n o 

l e pareció per t inente dejar entrar "las Luces de S i g l o " a 

M é x i c o . Así surge en 1834 e l segundo p l a n educat ivo d e l 

g o b i e r n o federal . L a U n i v e r s i d a d fue reabierta , l o m i s m o q u e 

los colegios de San G r e g o r i o , San I ldefonso y San J u a n de 

L e t r á n d o n d e se impart ir ían los estudios superiores. M i 

nería y B e l l a s A r t e s s iguieron f u n c i o n a n d o c o n sus mismas 

cátedras. L a nacional ización de bienes eclesiásticos fue n u l i 

f icada. 

L a administración centra l (1836 a 1846) dictó las dis

posiciones educativas d e l 18 de Agosto de 1843 q u e elabora

r o n , bajo l a pres idencia d e l inev i tab le Santa A n n a , el tercer 

p l a n educat ivo de l a R e p ú b l i c a , l a J u n t a D i r e c t i v a de los 

colegios de San I ldefonso, San J u a n de Letrán, S a n G r e g o r i o 

y los directores de las escuelas de M e d i c i n a , Miner ía , y e l 

presidente de l a C o m p a ñ í a Lancaster iana . E s t a C o m p a ñ í a , 

e n v i r t u d d e l empeño que había demostrado en l a educación 

de l a niñez, fue elevada a l a categoría de Dirección Gene

r a l de Enseñanza P r i m a r i a . L a U n i v e r s i d a d siguió subsis

t i e n d o t a n sólo de n o m b r e ; dejaron de impart i rse clases en 

e l l a y únicamente se le concedió el derecho de otorgar tí

tulos. E s d i g n o de m e n c i o n a r el decreto de Santa A n n a d e l 

26 de octubre de 1842, pues en él p o r p r i m e r a vez en l a legis

lación m e x i c a n a se ordenó que l a educación p r i m a r i a fuera 

g r a t u i t a y o b l i g a t o r i a . E l texto dice así: " T i e n e n obligación 

los padres o tutores de m a n d a r a l a escuela a los niños de 7 

a 15 años bajo l a p e n a de 5 reales de m u l t a o 5 días de p r i -

sión.2 

E l cuarto p l a n de estudios d e l 19 de d i c i e m b r e de 1854, 3 

e m a n a d e l gobierno central (1853-1855) ya que e l federal q u e 

r ig ió de 1846 a 1853 n o elaboró n i n g u n o . E l p l a n es de 

tendencia conservadora en cuanto a l a f o r m a de organizar 

los estudios y en cuanto a los estudios mismos. L a U n i v e r s i 

d a d v o l v i ó a a d q u i r i r su rango de centro educat ivo super ior . 

E l 19 de d i c i e m b r e de 1854 e l presidente Mart ín C a r r e r a 

supr imió e l p l a n inmediatamente anter ior y puso en v igor e l 

d e l 18 de agosto de 1843, en e l que l a U n i v e r s i d a d n o existía 
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más q u e de n o m b r e . E l 14 de d i c i e m b r e de 1857, C o m o n f o r t 

cerró l a U n i v e r s i d a d , y e l 15 de a b r i l de 1861 el presidente 

Juárez, p o r m e d i o de su m i n i s t r o I g n a c i o Ramírez decretó 

e l q u i n t o p l a n de estudios que se caracterizó p o r su espíritu 

l a i c o ; l a enseñanza re l ig iosa fue s u p r i m i d a def in i t ivamente 

de todos los programas de estudio. 

E n 1858 l a U n i v e r s i d a d había sido abier ta p o r el presi

dente F é l i x Zuloaga , pero p o r m e d i o de unos de los p r i m e r o s 

decretos de M a x i m i l i a n o , e l 30 de n o v i e m b r e de 1868, fue 

c l a u s u r a d a nuevamente p o r considerar la " u n a p a l a b r a sin 

sent ido" . E l E m p e r a d o r trató de organizar l a educación en 

M é x i c o creando los famosos liceos, copiados de los franceses. 

S u p l a n de estudios fue s i n embargo bastante completo y 

encerró u n a ideología l i b e r a l que desconcertó a sus par t ida

r ios en México . 

Es notable e l gran interés del gobierno p o r el p r o b l e m a 

educat ivo , n o obstante el caos pol í t ico d e l m o m e n t o . C u a n t o 

e l i n g e n i o h u m a n o había i d e a d o p a r a p r o m o v e r e l desorden 

y encender los ánimos, se había puesto en práctica desde l a 

G u e r r a de I n d e p e n d e n c i a hasta l a Segunda R e p ú b l i c a : cuar

telazos, planes revo luc ionar ios , asonadas mi l i tares , protestas, 

manif iestos, golpes de estado, etc. A causa de e l lo , l a mayoría 

de l o ordenado había q u e d a d o en el p a p e l , pues los vaivenes 

pol í t icos i m p i d i e r o n l a realización de esos planes de estudio 

q u e f u e r o n u n grandioso intento de i r p o n i e n d o a M é x i c o 

a l a a l t u r a de las " L u c e s d e l S i g l o " . 

L e tocó a l i lus tre médico posi t iv is ta G a b i n o B a r r e d a l a 

e laborac ión d e l s iguiente p l a n educativo. B a r r e d a estudiante 

de leyes, g r a d u a d o e n m e d i c i n a y discípulo de A u g u s t o Córa

te e n París, o c u p ó el puesto de r e f o r m a d o r de l a educación 

m e x i c a n a bajo e l gobierno juar is ta . 

A L I N A U G U R A R S E l a segunda repúbl ica, M é x i c o poseía u n a 

constitución, l a de 1857, integrada con las leyes de R e f o r m a ; 

u n g r u p o de dir igentes, ta l vez el mejor que h a p r o d u c i d o 

l a nac ión, f o r m a d o p o r : B e n i t o Juárez, Jesús González O r 

tega, M a n u e l Negrete , G u i l l e r m o P r i e t o , L e r d o de T e j a d a , 

José M a r í a Iglesias, V i c e n t e y M a r i a n o R i v a Pa lac io , J u s t o 
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Sierra , P o r f i r i o Díaz, A n t o n i o Mart ínez de Castro , I g n a c i o 

V a l l a r l a , E z e q u i e l M o n t e s , F r a n c i s c o G ó m e z de P a l a c i o y 

otros; u n a v i d a democrática y u n a l i b e r t a d p ú b l i c a reales. 

S i n embargo, l a R e p ú b l i c a era pobre c o m o consecuencia 

i n m e d i a t a de las sangrientas guerras anteriores, y si l a v i d a 

polít ica era robusta , l a economía, e n c a m bi o , n o l o era. A 

m u l t i t u d de problemas de toda índole se debía de enfren

tar: a l a fa l ta de comunicac iones q u e afectaba p r i n c i p a l 

mente l a economía div idiéndola en pequeñas zonas. A l a 

asimilación c u l t u r a l d e l i n d i o , q u e a is lado en pequeñas co

m u n i d a d e s , permanecía ajeno a l a civil ización y l a c u l t u r a . 

A l p r o b l e m a de l a escasa poblac ión y, sobre todo, a su m a l a 

distribución, que dejaba despoblada más de l a m i t a d d e l sue

lo p a t r i o , y a muchos otros más. 

L a s clases sociales eran m u y desiguales. Exist ía u n a m a 

yoría de campesinos m a l pagados y con trabajo r u d o , u n 

p r o l e t a r i a d o en las ciudades que, recién i n i c i a d o en e l tra

bajo de las nacientes industr ias , estaba m a l r e m u n e r a d o y 

soportaba jornadas de trabajo i n t e r m i na bl e s , lo q u e ocasionó 

las p r i m e r a s huelgas. L a clase m e d i a era poco numerosa y 

carecía de u n i ó n y de empuje emprendedor . L a r i q u e z a 

estaba concentrada en unas cuantas manos y l a pobreza era 

general . E s t a d a b a l u g a r a l a m e n d i c i d a d , a l a inva l idez , a l 

a b a n d o n o de niños y ancianos, a l a i n s a l u b r i d a d públ ica , 

a l b a n d o l e r i s m o en el c a m p o y a l a i n s e g u r i d a d i n d i v i d u a l 

en l a c i u d a d . L o s problemas d e l c u i d a d o social eran mayo

res q u e en otras épocas p a r a e l gobierno, pues l a v i c t o r i a 

polít ica echó sobre él las responsabi l idades y cargas q u e 

antes soportaban l a iglesia y las organizaciones religiosas.* 

L a instrucción y l a enseñanza p r e o c u p a b a n p a r t i c u l a r m e n 

te a l gobierno, p o r q u e de ellas se esperaba todo: " l a as imi

lación d e l i n d i o , l a redención d e l peón, r e m a t a r l a v i c t o r i a 

sobre l a Iglesia, e l éx i to de l a colonización, l a sabiduría ge

nera l d e l país y su v i d a i n t e r n a c i o n a l en u n p l a n de i g u a l 

d a d c o n las demás naciones. 5 

E L P R E S I D E N T E B e n i t o Juárez, n o m b r ó M i n i s t r o de J u s t i c i a 

e Instrucción Públ ica , a d o n A n t o n i o Mart ínez de Castro , y a 
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él encomendó l a reorganización de t o d a l a instrucción pú

b l i c a . 

E l p r o b l e m a era a r d u o , pues h a b í a que reconstruir y or

ganizar todo. Mart ínez de C a s t r o f o r m a u n a comisión p a r a 

e laborar u n p l a n general de instrucción públ ica . E s t a comi

sión p r e s i d i d a p o r G a b i n o B a r r e d a t u v o como colaborado

res a Francisco y José Díaz C o v a r r u b i a s , P e d r o Contreras 

E l i z a l d e , Ignac io A l v a r a d o y e l L i c . E u l a l i o Ortega . E l i -

zalde y B a r r e d a eran positivistas, los demás l iberales y cien

tíficos d is t inguidos que se dejaban l levar p o r las convicciones 

de B a r r e d a , f o r m a n d o así u n g r u p o homogéneo. E u l a l i o O r 

tega, el e r u d i t o abogado, era t a l vez e l más dis ímbolo p o r su 

preparac ión exc lus ivamente jurídica. 

G a b i n o B a r r e d a tuvo e n este m o m e n t o l a o p o r t u n i d a d de 

s u v i d a : l a de i m p l a n t a r las ideas posit ivas en l a educación 

m e x i c a n a . B a r r e d a se encontraba en p l e n a m a d u r e z intelec

t u a l . S u v i d a dedicada a l estudio científ ico y pos i t ivo l o 

debe haber l l e v a d o a soñar c o n este m o m e n t o . E n sus manos, 

estaba l a educación de M é x i c o ; de e l la dependía, según sus 

convicciones, e l f u t u r o d e l país y más aún, el d e l m u n d o 

entero. Esta o p o r t u n i d a d n o l a h a b í a n tenido n i los mismos 

posit ivistas franceses. M é x i c o sería e l país d o n d e se realizaría 

el g r a n e x p e r i m e n t o de l a educación pos i t iva q u e tanto pro

met ía . B a r r e d a estaba convencido de e l lo y era sincero. A él 

se e n c o m i e n d a l a difícil e i n g r a t a misión de r e f o r m a d o r y 

l a v a a c i m e n t a r e n el pos i t iv i smo de A u g u s t o C o m t e . 

L a comisión p r e s i d i d a p o r G a b i n o B a r r e d a , e laboró l a ley 

d e l 2 de d i c i e m b r e de 1867, que reglamentó l a enseñanza en 

el D i s t r i t o F e d e r a l y terr i tor ios mexicanos. L o s Estados de 

l a federación tenían autonomía p a r a e laborar cada u n o sus 

leyes educativas, mas s iempre les servía de guía l a legis

l a c i ó n de l a c a p i t a l y más aún, m u c h o s Estados l a l l e g a b a n 

a c o p i a r 

V a m o s a a n a l i z a r l a c i tada ley que r e f o r m a l a educación 

e n todos sus grados; p r i m a r i a , m e d i a y superior , y más deta

l l a d a m e n t e l a p r e p a r a t o r i a , p o r q u e siendo e l l a l a o b r a esen

c i a l de G a b i n o B a r r e d a , l a estudiaremos con especial c u i 

d a d o . 
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E n el encabezado de l a m i s m a , f i g u r a n unas palabras d e l 

Presidente B e n i t o Juárez: " C o n s i d e r a n d o q u e d i f u n d i r l a i lus

tración e n el p u e b l o , es e l m e d i o más seguro y eficaz de 

m o r a l i z a r l o y de establecer de u n a m a n e r a sólida, l a l i b e r t a d 

y el respeto a l a constitución y a las leyes, he venido en ex

p e d i r l a siguiente ley orgánica de instrucción públ ica ." « 

E l capí tulo i de l a ley, se refiere a l a educación p r i m a r i a . 

Éste dice: Será costeada p o r los fondos m u n i c i p a l e s y su nú

m e r o estará re lac ionado con las necesidades de l a poblac ión. 

E s t a ley, q u e se reglamentó el 24 de enero de 1868, o r d e n a 

l a fundación de u n a escuela en cada poblac ión que tenga 

más de 500 habitantes; en las q u e excedan de 3 000 se aumen

tará u n a p a r a cada sexo p o r cada 2 000 habitantes. 

E l a y u n t a m i e n t o de l a c i u d a d sostendrá doce escuelas de 

cada sexo. L a s asignaturas señaladas p o r l a ley p a r a este 

grado eran las siguientes: lectura , escritura, gramática caste

l l a n a , estilo epistolar, aritmética, sistema métrico d e c i m a l , r u 

dimentos de física, artes fundadas en l a química, mecánica 

práctica ( m o v i m i e n t o y engranes). D i b u j o l i n e a l , m o r a l , ur

b a n i d a d , nociones de derecho c onst i t u c i ona l , r u d i m e n t o s de 

h i s t o r i a y geografía especialmente de México . 

L a p r i m a r i a de niñas tenía menos asignaturas q u e l a de 

los niños, se le s u p r i m i e r o n r u d i m e n t o s de física, l a de artes 

fundadas en l a química, l a mecánica práctica, el d i b u j o l i 

neal , las nociones de derecho c o n s t i t u c i o n a l y se les aumen

taban las de h ig iene práctica, labores manuales y el conoci

m i e n t o práctico de las máquinas que las faci l i taban.? 

L a ley declaraba g r a t u i t a l a educación p r i m a r i a p a r a los 

pobres, y o b l i g a t o r i a p a r a todos. Se sancionaba a los emplea

dos públ icos suspendiéndoles el pago de sus sueldos si n o 

c o m p r o b a b a n l a asistencia a l a escuela de sus hijos en edad 

escolar (5 a 14 años). E l reg lamento suprimió algunas mate

rias (química, física, mecánica, d ibujo) a las d e l p l a n de l a 

ley de 1867 pues las consideró elevadas p a r a l a escuela ele

m e n t a l . 

L a ley fue u n intento m u y l a u d a b l e de dar instrucción 

e lementa l a todos los niños de México . Esta educación debía 

ser o b l i g a t o r i a , g r a t u i t a (de hecho l o fue) y l a i c a p o r q u e se 
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suprimió el estudio de l a rel igión. P e r o l a pobreza de m u 

chos ayuntamientos , l a fa l ta de maestros y l a negl igencia de 

m u c h o s padres (ya q u e las sanciones f u e r o n relativas) i m 

p i d i e r o n su realización. T a m b i é n se trató de a u m e n t a r suel

dos a los maestros (ganaban $ 6 . 0 0 mensuales), pero l a pe

n u r i a d e l erario l o h izo i m p o s i b l e . 8 

C o m o se puede apreciar, A u g u s t o C o m t e n a d a tiene que 

ver c o n l a educación e lemental . E l filósofo francés, como 

hemos visto, o p i n a b a q u e l a educación i n f a n t i l (período 

teológico) de l h o m b r e , n o debía ser f o r m a l n i sistemática, por 

l o q u e h u b i e r a estado más de acuerdo c o n l a t r a d i c i o n a l 

escuela e lementa l escolástica. S i n embargo, G a b i n o B a r r e d a 

n o o p i n a b a así, pensaba q u e a l n iño se le debía de i n i c i a r en 

los estudios y en los métodos científicos, desde l a escuela 

p r i m a r i a . 9 

E N E L C A P Í T U L O H de l a m i s m a ley, se reg lamentó l a ense

ñanza secundaria y profes ional y se establecían p a r a e l la las 

siguientes escuelas: " 

D e instrucción secundaria p a r a el sexo f e m e n i n o , de estu

dios preparatorios , de j u r i s p r u d e n c i a , de m e d i c i n a , cirujía y 

f a r m a c i a , de a g r i c u l t u r a y ve ter inar ia , de ingenieros, de na

tural istas, de bellas artes, de música y declamación, de co

m e r c i o , u n a E s c u e l a N o r m a l , u n a de Artes y Of ic ios , u n a 

escuela p a r a l a Enseñanza de Sordo M u d o s , u n Observator io 

Astronómico , u n a A c a d e m i a N a c i o n a l de Cienc ias y L i t e r a 

t u r a y u n Jardín Botánico. 

L a escuela de instrucción secundaria p a r a señoritas q u e d ó 

proyectada conforme a las materias s i g u i e n t e s : 1 1 Ejercic ios 

de l e c t u r a c o n modelos escogidos en español. Ejerc ic ios de es

c r i t u r a y correspondencia epistolar, gramática castellana, r u 

d i m e n t o s de álgebra y geometría, cosmografía y geografía fí

s ica y polít ica (especialmente de M é x i c o ) , elementos de cro

n o l o g í a e h i s t o r i a general , h i s t o r i a de México . T e n e d u r í a de 

l i b r o s , m e d i c i n a e h i g i e n e y economía doméstica; deberes de 

las mujeres en sociedad, deberes de l a m a d r e en relación a l a 

f a m i l i a y a l Estado; d i b u j o l i n e a l , de figuras y ornato; fran

cés, inglés e i t a l i a n o , música, labores manuales , artes y of i-
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cios q u e se p u e d a n ejercer p o r mujeres, nociones de h o r t i 

c u l t u r a y jardinería , métodos de enseñanza comparada . Estos 

estudios se reglamentarían en c i n c o años y eran los conoci

mientos m á x i m o s a los q u e podía aspirar u n a m u j e r en

tonces. 

L a escuela serviría de N o r m a l p a r a maestras de p r i m a 

r i a , pues a u n q u e l a ley reglamentó u n a N o r m a l de hombres 

y otra de mujeres, n o se l l e g a r o n a establecer. L a m o r a l y 

educación cívica fueron supl idas p o r l a m a t e r i a que se desig

n a c o m o obligaciones de l a m u j e r . A q u í se n o t a e l pensa

m i e n t o posi t iv is ta de B a r r e d a , pues C o m t e le daba gran i m 

p o r t a n c i a c o m o esposa, m a d r e e h i j a . E l p l a n trató de elevar 

c u l t u r a l m e n t e , hasta donde era posible, a l a m u j e r de esa 

época. 

E n l a Escuela N a c i o n a l P r e p a r a t o r i a , según l a ley de 2 de 

d i c i e m b r e de 1867, se debían establecer l a siguientes cáte

dras: 12 j . Gramát ica española, 2. L a t í n , 3. G r i e g o , 4. Francés, 

5. Inglés, 6. A l e m á n , 7. I ta l iano, 8. Ar i tmét ica , 9. Álgebra , 

10. Geometr ía , 11. T r i g o n o m e t r í a rectil ínea, 12. Geometr ía 

esférica, 13. Geometr ía analítica, 14. Geometr ía descript iva, 

15. C á l c u l o i n f i n i t e s i m a l , 16. Mecánica r a c i o n a l , 17. Física 

e x p e r i m e n t a l , 18. Q u í m i c a general, 19. E lementos de h i s t o r i a 

n a t u r a l , 20. Cronología , 21. H i s t o r i a general , 22. H i s t o r i a 

N a c i o n a l , 23. Cosmografía, 24. Geograf ía física y polít ica, 

25. Ideología, 26. Gramát ica general , 27. Lógica , 28. Metafí

sica, 29. M o r a l , 30. L i t e r a t u r a , poética, e locuencia y decla

mación, 31. D i b u j o de figuras, de paisaje, l i n e a l y de ornato , 

32. T a q u i g r a f í a , 33. Paleografía, 34. T e n e d u r í a de l ibros . Si

g u i e n d o l a frase q u e c i ta A u g u s t o C o m t e , de M o l i e r e , a q u í 

si podemos decir q u e hay "claridades de todo" . 

S i a l lector de hoy le debe causar asombro este conjunto 

i m p r e s i o n a n t e de cátedras que debían dictarse en l a escuela 

p r e p a r a t o r i a , cuanto más debieron causarlo a los hombres 

de 1867. 

E s t a escuela es l a o b r a de G a b i n o B a r r e d a , en e l la con

centró todo su saber, esfuerzo y p o r e l l a l u c h ó c o n tenacidad 

hasta su muerte . 

A cont inuación expondremos l a razón de ser de este p l a n 
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enciclopédico de estudios, y el especial o r d e n de materias 

q u e e laboró el reg lamento d e l 24 de enero de 1868. 

T a n t o el g o b i e r n o como los gobernados esperaban u n a 

renovación en l a c u l t u r a m e d i a d e l país, q u e l a pus iera a 

l a a l t u r a de las nuevas necesidades. M u c h o se había legis

l a d o de l a I n d e p e n d e n c i a a esta época en m a t e r i a educa

t iva , pero poco se había real izado. L a v e r d a d es q u e después 

de todo l o proyectado, esta educación seguía siendo casi l a 

m i s m a de l a época c o l o n i a l ; seguían subsistiendo los cole

gios c o n sus cursos de l a t i n i d a d y filosofía. D e las reformas 

educativas eran pues las más urgentes, l a de l a secundaria y 

l a r e l a c i o n a d a c o n los métodos de estudio que seguían siendo 

ant icuados. 

Se deseaba u n a p r e p a r a t o r i a más c o m p l e t a y científica, 

pero n a d i e i m a g i n ó que, de l a ley que estamos estudiando, 

surgiera u n p l a n cargado c o n todo e l saber h u m a n o . 

E l porqué de e l lo , sólo l o c o m p r e n d i e r o n B a r r e d a y u n 

g r u p o de positivistas, y tanto de los l iberales como de l a o p i 

n i ó n conservadora, surgieron duros ataques, apenas a p r o b a d o 

el p l a n , que tendían a desintegrarlo; y es que B a r r e d a n o 

a d m i t í a términos medios, e l enc ic lopedismo debía ser ínte

gro, y e l o r d e n de materias r iguroso; condiciones s i n las cua

les n o podría f u n c i o n a r el sistema pos i t ivo de enseñanza que 

l levar ía a tan anheladas metas. 

B a r r e d a concentró su atención en esta escuela p o r q u e era 

e l l a l a única a p r o p i a d a a l a i n t e g r a l educación posi t iva . L a 

escuela p r i m a r i a era m u y e lemental , y l a profes ional era y a 

especializada. V e a m o s pues, qué s igni f icaba p a r a B a r r e d a 

este conjunto de estudios y o r d e n a que los sometió. 

E l saber h u m a n o tiene u n a f i n a l i d a d p a r a el pos i t iv i smo 

q u e se puede r e s u m i r con su l e m a : saber p a r a prever, prever 

p a r a obrar . Este saber debe ser científico, y a q u e el conoci

m i e n t o metafísico escapaba a las pos ib i l idades de l a razón 

p a r a los posit ivistas. 

T o d o es c i e n c i a p a r a G a b i n o B a r r e d a : l a c iencia históri

ca, l a c iencia d e l derecho, l a c iencia de l a psicología, l a de 

sociología, de l a lógica, como l a física, las matemáticas, todas 

son susceptibles de reducirse a leyes, y precisamente estas le-
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yes son lo más i m p o r t a n t e d e l c o n o c i m i e n t o científico. C o 

n o c i e n d o estas generalizaciones, podemos prever e l f u t u r o , 

p o r q u e sabremos l o q u e va a acontecer. 

P o r o tro lado, consideradas todas las ciencias c o m o ramas 

de l a c ienc ia única que es l a sociología, e l saber estaría en

c a m i n a d o al estudio de l a h u m a n i d a d , d e l G r a n Ser. O t r a 

razón poderosa p a r a l a existencia de l a enc ic lopedia nos l a 

d a B a r r e d a en su carta d i r i g i d a a M a r i a n o R i v a P a l a c i o : 

L a s personas aún entre las que se d i c e n más cultas, 
existen supersticiones y falsas ideas sobre los fenómenos 
físicos más sencillos. ¿Quién h a c u l t i v a d o u n poco de 
las ciencias naturales n o h a tenido frecuentes ocasiones 
de sorprenderse de las nociones falsas y, t a l vez debía 
yo decir, de las paparruchadas que c i r c u l a n entre los 
hombres más i lustrados de otras materias, pero q u e en 
v i r t u d de l a educaci6n i n c o m p l e t a que r e c i b i e r o n , n a d a 
conocen, p o r e jemplo, de las leyes de l a organización 
y de l a vida? ¿Quién n o h a visto a d m i t i d a s s in d i f i c u l 
t a d y a ú n con cierta satisfacción las teorías más absurdas 
y contradictor ias sobre las funciones vitales de todo gé
n e r o , sobre las combinaciones químicas, y aún sobre los 
fenómenos físicos y astronómicos u n poco superiores? 
P o r ese m o t i v o h a p o d i d o decirse c o n sobrada razón, 
q u e en ciertas materias, el v u l g o n o se encuentra sólo 
entre los i g n o r a n t e s . 1 3 

U n o s años antes, se h u b i e r a considerado ignorante a l h o m 

bre que desconociera las h u m a n i d a d e s ; p a r a G a b i n o Barre

d a , e l ignorante es a q u e l q u e n o sabe de ciencias naturales. 

E l encic lopedismo, dice B a r r e d a , dará a los estudiosos ese 

f o n d o c o m ú n de verdades necesarias p a r a a d q u i r i r u n a con

d u c t a práctica, a tendiendo a las necesidades reales de l a so

c iedad. "Ese fondo común de verdades que nos h a de servir 

d e p u n t o de p a r t i d a debe presentar u n carácter general y 

encic lopédico, p a r a que n i u n solo hecho de i m p o r t a n c i a se 

h a y a i n c u l c a d o en nuestro espíritu s i n haber sido antes some

t i d o a u n a discusión a u n q u e somera, suficiente p a r a darnos 

a conocer sus verdaderos f u n d a m e n t o s " . 1 4 

L a educación inte lec tua l fue e l p r i n c i p a l objeto de los 

estudios preparatorios. L a c o m p l e t a instrucción q u e e l la pro-
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porcionaría tendría ventajas enormes que, s i n embargo, re

s u l t a n secundarias si se c o m p a r a n c o n l a d i s c i p l i n a m e n t a l 

q u e i m p o n e n . 

P a r a B a r r e d a e l método era más i m p o r t a n t e que los cono

c i m i e n t o s científicos q u e se adquir ían. E l método fue l a p r i 

m e r a condición de todo éxito. L o s métodos se aprendían 

práct icamente estudiando las ciencias positivas. S i n método 

n o era pos ib le l legar a l a verdad. "Desde los más sencillos 

r a c i o c i n i o s deductivos hasta las más compl icadas inferencias 

i n d u c t i v a s , todo se pone sucesivamente ante sus ojos, n o p o r 

s imples reglas abstractas incapaces las más veces de ser com

p r e n d i d a s y m u c h o menos de ser puestas e n uso, s ino ha

c i e n d o práct icamente cada día, o v i e n d o hechas las mejores 

apl icaciones de dichos m é t o d o s " . 1 5 

P a r a lograr aprender prácticamente los métodos de cono

c i m i e n t o , se necesitaría ordenar este disperso saber p o r m e d i o 

de u n a met icu losa clasificación. E l m i s m o B a r r e d a hace p o r 

eso u n a crítica a los planes de estudio de los liceos de M a x i 

m i l i a n o , q u e n o seguían u n o r d e n d e t e r m i n a d o ; los l lega a 

l l a m a r " o l l a p o d r i d a " . 1 0 L a clasificación de las ciencias se 

escalonó así: de las más abstractas a las más concretas, de las 

más simples a las más complejas, s iguiendo a l a vez e l o r d e n 

e v o l u t i v o de l a h i s t o r i a de las ciencias, de l a h u m a n i d a d y 

d e l i n d i v i d u o m i s m o , según l o dispuso C o m t e . 

L o s estudios debían inic iarse c o n las matemáticas y con

c luir ían c o n l a lógica, pasando p o r l a cosmografía, l a física, 

l a geografía y l a química, y luego l a h i s t o r i a de los seres 

vivientes. Estos estudios serían u n a cadena c o n t i n u a que se 

eslabonaría y en e l la los anteriores servirían de base a los 

p o s t e r i o r e s . " 

E n l a carta c i t a d a fue d o n d e B a r r e d a expuso e l porqué de 

l a colocación de cada m a t e r i a y el o r d e n de ellas. E l estudio 

referente a las ciencias sería el más i m p o r t a n t e en cuanto 

a l l u g a r que d e b e n ocupar , ya q u e los estudios que él l l a m a 

c o m p l e m e n t a r i o s , n o ameritarían u n o r d e n estricto. 

C o n las matemáticas se debían i n i c i a r los estudios. Éstas 

nos enseñan los métodos lógicos de l a educación y e l s i lo

g i s m o . A d e m á s s u c o n t e n i d o es i m p o r t a n t e , pues su u t i l i d a d 
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se p a l p a tanto en l a v i d a d i a r i a como en l a profesional . " L o s 

rac ioc in ios matemáticos son l a base indispensable de u n a 

verdadera educación científica, y p a r a m i r a r (de c o n f o r m i 

d a d c o n e l d i c h o q u e se a t r i b u y e a Platón) a todo el que ca

rece de estos conocimientos , c o m o falto de l a condición esen

c i a l , p a r a el c u l t i v o fructuoso de los más elevados ramos de 

l a f i losof ía" . 1 8 

D e f i e n d e B a r r e d a l a o b l i g a t o r i e d a d de las matemáticas 

como estudio p r e p a r a t o r i o básico p a r a todas las profesiones, 

p o r q u e l o más i m p o r t a n t e de ellas es sobre todo el m é t odo 

en sí que se aprende prácticamente y n o p o r reglas abstrac

tas. E l p l a n p r i n c i p i a , pues c o n los estudios matemáticos 

" q u e p o r fundarse en generalizaciones elaboradas en otros 

t iempos y hoy aceptadas s i n pruebas, p u e d e n seguir el método 

deduct ivo s imple y p r o p o r c i o n a r ejercicios adecuados p a r a 

aprender a hacer silogismos correctos" . 1 9 

L o s estudios matemáticos c o m p r e n d e n : aritmética, álge

bra , geometría p l a n a , d e l espacio y descr ipt iva , tr igonometría 

rectil ínea y esférica, cálculo i n f i n i t e s i m a l . L e sigue en el 

o r d e n l a astronomía precedida de l a mecánica. E n e l la se 

apl icarían los estudios matemáticos que estudian, después de 

las ciencias citadas, los fenómenos más simples de l a n a t u r a 

leza; el m é t o d o de c o n o c i m i e n t o es aquí l a observación p u r a . 2 0 

L e sigue l a física, c iencia q u e t iene u n carácter exper imen

tal y de observación. C o n este estudio los a l u m n o s a p r e n d e n 

el método i n d u c t i v o s in a b a n d o n a r e l deduct ivo . L o s fenó

menos a q u í estudiados son ya m u c h o más numerosos y com

plejos. " A s í p r i m e r o el r a c i o c i n i o p u r o , después, observación 

como base d e l r a c i o c i n i o , y luego observación y exper imen

tación reunidas , v a n f o r m a n d o l a escala lógica p o r l a q u e 

debe pasar nuestro espíritu a l c a m i n a r desde las matemáticas 

hasta l a física, en d o n d e todavía se hace frecuente e i m p o r 

tantísimo uso de los teoremas y de los métodos matemáticos 

p a r a las investigaciones que son de su r e s o r t e " . 2 1 

L a química es el eslabón que seguía en l a cadena. E l mé

todo de experimentación se usa con p l e n i t u d . L a inducción 

p r e d o m i n a dec id idamente y e l arte de l a denominación e x p l i 

cada p o r u n a c o m p l i c a d a terminología, también se aprendía. 
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V e n í a n después los estudios de botánica y zoología que 

seguían en el o r d e n ascendente de c o m p l e j i d a d . L o s métodos 

q u e r e q u i e r e n estas ciencias son: el de observación y expe

r imentac ión y a usados y e l de comparación q u e adquiere 

g r a n i m p o r t a n c i a y n o se había empleado en las ciencias que 

le preceden en e l o r d e n de estudios. E l estudio de los seres 

vivientes, dada l a c o m p l e j i d a d de éstos, es m u c h o más difícil 

p o r l o que se requiere el uso de todos los sentidos p a r a su 

estudio: vista, oído, gusto y tacto q u e sólo p a r c i a l m e n t e se 

h a b í a n usado c o n a n t e r i o r i d a d . A l estudio de l a biología le 

concede B a r r e d a u n a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , tanto p o r 

el m é t o d o en sí, que i m p l i c a su c o n o c i m i e n t o , c o m o p o r los 

estudios mismos. " L a zoología nos enseña el difícil arte de 

l a c lasif icación." " P o r esa complicación de métodos y de 

doctr inas que caracterizan a l estudio de los seres vivientes y 

de las funciones q u e les son propias , y p o r e l a u x i l i o que 

p a r a el estudio de éstas se saca de los conocimientos a c u m u 

l a d o s e n las otras ciencias, s i n las cuales, todos los actos v i ta

les, aún los más elementales, serían enteramente i n c o m p r e n 

sibles, se h a n puesto estos estudios después de los de las 

ciencias físicas y químicas, q u e v i e n e n a cont inuación de 

las matemáticas y de l a astronomía, en l a c u a l se h a p o d i d o 

estudiar l a apl icación más r a c i o n a l , más fecunda e n resulta

dos y a l m i s m o t i e m p o más sabia y segura de o tro i m p o r t a n 

t ís imo a r t i f i c i o lógico, las hipótesis, de que esta ú l t ima cien

c i a se sirve a cada paso c o n u n éxito completo , y donde, p o r 

l o ú l t imo, h a b r á s iempre q u e i r a buscar los mejores ejem

p l o s y las más seguras reglas p a r a su uso en otros casos más 

dif íci les." 2 2 

L a geografía y l a h i s t o r i a , cuyo estudio puede ser tam

b i é n simultáneo, irán en el tercero y cuarto años, precedidas 

de esa m a n e r a p o r los estudios de cosmografía que son base 

de l a geografía. 

L a n o v e d a d más grande del p l a n de B a r r e d a , es l a colo

cación de l a lógica en el ú l t imo a ñ o de estudios. L a razón 

q u e d a B a r r e d a p a r a el lo , es q u e el estudio de esta m a t e r i a , 

se debía de hacer prácticamente. E l o r d e n a m i e n t o de mate

r i a s en ese r i g u r o s o o r d e n obedecía, sobre todo, a l método q u e 
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usan y q u e los a l u m n o s debían i r estudiando así práctica

mente: " P r i m e r o se aprende a ejecutar las operaciones corres

pondientes y luego v i e n e n las reglas teóricas q u e n o p u e d e n 

ser o t r a cosa s ino l a sistematización y el per fecc ionamiento 

de aquel las mismas q u e antes se habían ejecutado de u n a 

m a n e r a p u r a m e n t e espontánea y empírica." 2 3 

Así , l a lógica sería el c o r o n a m i e n t o de todos los estudios 

científicos. P a r a f u n d a m e n t a r su tesis, G a b i n o B a r r e d a hace 

u n estudio m i n u c i o s o de los métodos y los v a l o r a . 

E n los sistemas educativos antiguos el método q u e se usa

b a con preferencia era deduct ivo . Se d a b a n p o r vál idos u n a 

serie de p r i n c i p i o s universales y el estudio se reducía a sacar 

de ellos l o p a r t i c u l a r , es decir , e l método se reducía a l silo

gismo teórico q u e se enseñaba en l a clase de lógica. " P a r a 

l o g r a r en ese arte a l g u n a práctica, se emprendían de o r d i n a 

r i o , las más insulsas y anti-científicas disputas con ta l de q u e 

ellos pudiesen d a r l u g a r a l a formación de u n a serie más o 

menos p r o l o n g a d a de silogismos, l o c u a l n o podía menos de 

perver t i r e l espíritu y el corazón de los jóvenes acostumbrán

dolos a gastar su t i e m p o en cuestiones impert inentes , sosteni

das c o n l a más ins igne m a l a fe." 2 4 L a crítica es justa, pues 

era esa l a r e a l i d a d en cuanto a los métodos escolásticos que 

a ú n i m p e r a b a n . 

B a r r e d a n o desecha el método deduct ivo c o m o m e d i o de 

c o n o c i m i e n t o , pero c r i t i c a el uso y el abuso q u e se h izo de él. 

" ¿ Q u é se puede aprender en efecto, en silogismos como el si

guiente, que vemos p o r ahí en los cursos de lógica: T o d o 

m e t a l es cuerpo, todo p l o m o es m e t a l . L u e g o todo p l o m o es 

cuerpo? ¿Qué hay de nuevo en esa conclusión que n o fuere 

y a perfectamente conoc ida p o r el que había puesto o a d m i 

t i d o l a proposición m a y o r ? 2 5 L a s reglas d e l s i logismo se 

aprenderían, según e l método de B a r r e d a , en el estudio m i s m o 

de las matemáticas y l a geometría. 

B a r r e d a h a b l a de otro defecto d e l estudio de l a lógica, 

q u e era l a poca o casi n u l a atención que se ponía en el estu

d i o d e l método i n d u c t i v o , " Q u e es l a verdadera fuente de 

todos nuestros conocimientos reales y de l a c u a l t ienen q u e 

p a r t i r hasta nuestras inferencias deduct ivas ," se omit ía e n 
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los cursos de lógica, o se h a b l a b a de este p r o c e d i m i e n t o i m 

portantís imo, c o m o de u n a cosa ins igni f i cante y m u y o b v i a . 

C o n esta pésima preparación lógica, los a l u m n o s n o 

p o d í a n dedicarse a los estudios científicos, pues el m é t odo 

i n d u c t i v o es e l método de investigación científica p o r exce

l e n c i a , puesto q u e todas sus verdades son generalizaciones 

i n d u c t i v a s . Y , sigue d i c i e n d o , s i a l a l u m n o se le enseñaba en 

l a clase de lógica que de proposic iones part iculares n o se 

p u e d e i n f e r i r u n a proposición u n i v e r s a l , se le cerraba el 

c a m i n o a toda investigación verdaderamente r a c i o n a l y c ien

tífica y a l a ley m i s m a , q u e es el objeto ú l t imo de los cono

c i m i e n t o s p a r a l a c iencia pos i t iva . 

A n u l a n d o el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d (no hay más a u t o r i 

d a d que l o demostrado) el único método lógico p a r a l legar a 

las verdades universales es l a inducción. Insiste B a r r e d a , " E l 

espír i tu m o d e r n o que es i n d u c t i v o , práctico y p r o p i o de los 

científicos, ve c o n ant ipat ía e l ant iguo espíritu teórico de

d u c t i v o . P e r o l a reconcil iación debe v e n i r con el c o n j u n t o 

de estudios convenientemente colocados en u n inte l igente 

p l a n " . 2 6 

C r i t i c a también el médico posi t iv is ta , a l a exageración en 

el método de observación y experimentación q u e l l e v a n a l 

c h a r l a t a n i s m o , pues l a m a l a o super f ic ia l interpretación l l e v a 

a terribles errores. L a lógica m o d e r n a debía ser p o r e l lo 

teórica y práctica, p r i m e r o se estudiará ésta y luego a q u e l l a 

a l f i n de curso. Este afán p o r encontrar métodos de investi

gac ión adecuados a los diferentes conocimientos , i n d i c a u n 

espíritu de renovación científica que m u c h a fa l ta hacía en l a 

enseñanza en M é x i c o . J u n t o con l a lógica, o concurrente 

c o n e l la , se estudiaría l a ideología y psicología que son " E l 

es tudio de las leyes a que están sujetas las más nobles y ele

vadas facultades d e l h o m b r e y también, p o r l o m i s m o , las 

más compl icadas , p o r l o que n o p u e d e n v e n i r sino después 

de los demás estudios." ^ 

E l estudio de l a psicología que B a r r e d a u n e y hasta con

f u n d e con el de l a ideología, estaba en esa época en pañales, 

y p o r l o tanto, era m u y difícil i m p o n e r l o como m a t e r i a 

f o r m a l . E l r e g l a m e n t o de 68 l a excluye d e l p l a n de estudios. 
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C o n relación a otras materias q u e B a r r e d a i m p o n e , considera 

q u e su o r d e n a m i e n t o n o sería r iguroso , sino que se acomoda

r ían teniendo en cuenta l o q u e conviene a l p l a n general . D e 

las lenguas vivas (francés, inglés, a lemán e i t a l i a n o ) , B a r r e d a 

colocó a l francés en los p r i m e r o s años, a tendiendo a q u e las 

obras científicas contemporáneas estaban escritas en ese i d i o 

m a y a q u e los a l u m n o s l l e v a b a n su c o n o c i m i e n t o desde l a 

p r i m a r i a . A l inglés l o colocó e n segundo l u g a r p o r las mis

mas razones. E l i t a l i a n o y alemán, ob l igator ios sólo p a r a 

algunas profesiones, se colocarían en los años menos recar

gados de estudios. L a s lenguas vivas venían a s u p l i r así a l 

estudio d e l latín, que como l e n g u a científica h a b í a p e r d i d o 

su v igencia . S i n embargo, se decretaron dos años p a r a estu

d i a r l o , q u e debían ser los últ imos, pues B a r r e d a dice q u e 

d e b i d o a su d i f i c u l t a d , s i se estudiaba en los p r i m e r o s años, 

los a l u m n o s l o olvidarían. 

E l estudio de l a gramática castel lana se colocó e n el tercer 

año p o r q u e , pensaba B a r r e d a , se necesita u n a m e n t e más c u l 

t i v a d a p a r a hacer u n estudio más p r o f u n d o y razonado d e l 

i d i o m a , presentando a l a vez ejemplos dignos de i m i t a r y sa

l i r así de l a s u p e r f i c i a l i d a d c o n que se había estudiado. Y a 

n o se har ía a base de memorización, sino q u e se trataría de 

q u e los a l u m n o s usaran l a i n t e l i g e n c i a p o r m e d i o de l a i n 

ducción y l a abstracción. L a s raíces griegas las colocó e n 

los años menos recargados. 

E l o r d e n que deben seguir las materias básicas, p o r años, 

puede esbozarse así: íer. año: matemáticas, 20. año: mecá

n i c a y cosmografía; 3 e r . año: física; 40. año: química; 50. 

año: zoología y botánica. C o m o se puede apreciar , p a r a se

g u i r ese r i g u r o s o o r d e n le fa l ta u n sexto año e n e l q u e se 

debían colocar l a ideología y l a lógica q u e son estudios q u e 

deberían hacerse c o n p o s t e r i o r i d a d a los citados d e l 50. año. 

L a solución se d i o , ya q u e p o r l o p r o n t o era i m p o s i b l e agre

gar más t i e m p o a los estudios, co locando estas materias en 

e l q u i n t o curso. L a ley 2 de d i c i e m b r e de 1867 se estableció 

p o r e l reg lamento d e l 24 de enero de 1868, y e n él se especi

f i c a r o n e l o r d e n de materias, pero se d i v i d i e r o n los estudios 
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en especialidades. A pesar de estas diferencias, el p l a n barre-

d i a n o n o sufrió alteraciones de consideración. 

E s t a división consistió en hacer bachi l leratos especiales 

p a r a cada carrera, de médico, abogado, ingeniero y a r q u i 

tecto. P e r o todos ellos conservaron las materias que B a r r e d a 

consideraba fundamentales . S i n embargo, sí tiene cierta i m 

p o r t a n c i a el q u e a los ingenieros se les haya s u p r i m i d o el 

50. a ñ o de p r e p a r a t o r i a , p o r q u e el o r d e n de materias se rom

p i ó a l a c u m u l a r en el 40. las q u e debían seguir u n a sucesión 

lógica. L a geometría que en l a ley se especificaba como ana

l ít ica y descr ipt iva , se i m p u s o a todos. 

L a l i t e r a t u r a fue asignada n a d a más a los abogados, far

macéuticos y médicos, y l a paleografía y taquigrafía se des

c a r t a r o n def in i t ivamente , l o c u a l descongestionó u n poco 

el p l a n . 

L a m o r a l q u e supl ió e l estudio de l a re l ig ión en e l esta

d o l a i c o , fue o b l i g a t o r i a p a r a todos. Esta cátedra fue i m p a r 

t i d a conforme a l a m o r a l posi t iv is ta , que era u n a m o r a l 

soc ia l y se enseñaba a base de ejemplos: L a v i d a de los gran

des h o m b r e s a los que se debe i m i t a r , hac iendo hincapié 

e n e l hecho de q u e l o b u e n o son los actos altruistas, es de

c i r , los q u e están d i r i g i d o s a l benef ic io de l a h u m a n i d a d , y 

los m a l o s , los egoístas, los q u e están d i r i g i d o s a l bienestar 

p e r s o n a l . U n a g i m n a s i a " e s p i r i t u a l " hará que se r e p i t a n con 

más frecuencia aquel los , l o g r a n d o así l a perfección i n d i v i 

d u a l . 2 8 

L a metafísica q u e aparecía como u n a m a n c h a en los estu

dios preparatorios de 67, e n e l reg lamento de 68 sólo aparece 

c o n s i g n a d a p a r a los abogados y con e l n o m b r e de h i s t o r i a 

de l a metafísica. Esto debe haber le parecido menos m a l a 

G a b i n o B a r r e d a , ya q u e l a existencia de esa cátedra e n su 

p r e p a r a t o r i a , vendr ía a destruir todos sus esfuerzos p o r l a 

i m p l a n t a c i ó n de u n a educación posi t iva . N o s extraña l a ra

zón de su existencia e n u n p l a n emanado de l iberales y posi

tivistas, pues aquel los , s iempre q u e habían estado en e l po

der, habían t r a t a d o de s u p r i m i r l a . Podemos expl icarnos su 

presencia pensando q u e y a s i n e l enemigo conservador, los 

l iberales n o tenían porqué temerla y l a i m p u s i e r o n p o r q u e 



568 G U A D A L U P E M U R I E L 

consideraban m u y i m p o r t a n t e su estudio. Sería de sumo i n 

terés, conocer las discusiones entre l iberales y positivistas en 

l a j u n t a en l a que se e laboró l a ley en l a c u a l G a b i n o B a r r e 

d a había tratado de c o n c i l i a r las dos doctr inas, que en muchos 

aspectos seguían s iendo diferentes. 

E L P L A N D E E S T U D I O S de l a p r e p a r a t o r i a n a c i o n a l es u n a crea

ción o r i g i n a l de G a b i n o B a r r e d a , pues n o l o reduce única

mente a las materias q u e c i ta A u g u s t o C o m t e , sino q u e i m 

puso otras p o r su p r o p i a cuenta: ideología, h i s t o r i a , l i t e r a t u 

r a , gramática española y general , griego, geografía, lógica y 

m o r a l . 

Respecto a l estudio d e l latín, C o m t e da sus razones p a r a 

just i f icar su estudio y B a r r e d a otras; aquél ve que e l lat ín 

da conciencia de c o m u n i d a d entre los pueblos la t inos; p a r a 

éste es u n estudio indispensable p a r a c o m p r e n d e r l a t e r m i 

nología científica de las ciencias. P o r estas mismas razones 

se creó u n a cátedra de raíces griegas. 

E n cuanto a las historias general y de M é x i c o , que q u e d a n 

unidas e n u n solo curso en e l reg lamento de l a ley, n o nos 

especifica l a u t i l i d a d de su estudio, pero e l hecho de i m p o 

nerlas s igni f ica q u e considera i m p o r t a n t e su estudio. A l a his

t o r i a considerada c o m o ciencia , se le d i o u n sentido pragmá

tico y u t i l i t a r i o ; l a v i d a de los grandes hombres considerada 

como d i g n a de i m i t a r se puso p o r e jemplo. L o m i s m o ocu

rre en los cursos de gramática. D e l a psicología y l a ideolo

gía previstas en l a ley, sólo l a ideología pasó a l reg lamento. 

A ambas las consideró de interés, pues son ciencias que estu

d i a n las "leyes d e l pensamiento h u m a n o " . E n cuanto a l a 

l i t e r a t u r a , B a r r e d a nos d a razones importantes p a r a j u s t i f i 

car su estudio " c o m o r a m a de l a educación, n o es pos ib le 

desconocer l a u t i l i d a d de c u l t i v a r a u n q u e sea como i n i c i a 

ción, u n a de las bellas artes más propias p a r a mejorar nuestro 

corazón inspirándonos los sentimientos de l o más be l l o , de 

l a armonía de l o justo y de lo grande. E l estudio abstracto 

de l a p u r a c iencia , t iende a secar nuestro corazón, y es con

veniente presentar e l ant ídoto de las creaciones poéticas antes 

de q u e el m a l se haya hecho i r r e m e d i a b l e " . 2 9 L o s áridos 



R E F O R M A S E D U C A T I V A S 569 

estudios científicos v a n acompañados d e l arte, l a fantasía, t a n 

c r i t i c a d a p o r C o m t e , p a r a que a los estudiantes de l a prepa

r a t o r i a , n o se les vaya a secar e l corazón. 

C o m o se ve, e l p l a n tuvo o r i g i n a l i d a d ; sigue a l f u n d a 

d o r del pos i t iv i smo, en cuanto a las materias científicas y 

a l o r d e n que prescr ibe p a r a ellas, pero B a r r e d a integró s u 

p l a n con materias que él consideró importantes p a r a u n a 

instrucción más completa . 

U n o de los problemas c o n los que tuvo q u e enfrentarse 

p a r a l a realización práctica de l a p r e p a r a t o r i a fueron los tex

tos y el profesorado. Desde luego había hombres cultos ca

paces de i m p a r t i r las cátedras, pero n o todos eran p o s i t i 

vistas como él l o h u b i e r a deseado. E n cuanto a los textos, 

B a r r e d a p u g n ó p o r q u e los maestros redactaran sus p r o p i o s 

textos, ya que consideraba a los l i b r o s extranjeros q u e se 

u s a b a n de preferencia, como inadecuados p a r a el m e d i o me

x i c a n o . I m p u s o las clases diarias de ciencias de u n a h o r a y 

m e d i a y las demás cada tercer día y de u n a h o r a de duración. 

Escogió destacados hombres de c iencia p a r a f o r m a r e l pro

fesorado, entre quienes f i g u r a b a n : Francisco Díaz C o v a r r u -

bias e n l a cátedra de física, e l presbítero L a d i s l a o de Pascua 

de matemáticas, L e o p o l d o R í o de l a L o z a profesor de quí

m i c a , A l f o n s o H e r r e r a de h i s t o r i a n a t u r a l , Franc isco B u l n e s 

catedrático de h i s t o r i a , Ignac io Ramírez de l i t e r a t u r a , M a 

n u e l Fernández L e a l , E d u a r d o G a r a y Bustamante y él m i s m o , 

q u e impart ió las clases de m o r a l y de lógica, ésta teniendo 

c o m o texto el l i b r o d e l posi t iv is ta inglés Stuart M i l i , y que 

tantas protestas causaría más t a r d e . 3 0 

A l a escuela p r e p a r a t o r i a se le señaló c o m o l o c a l e l her

moso edi f ic io de San I ldefonso y c o m o l e m a el c o m t i a n o 

reducido a sus últ imos términos: O r d e n y P r o g r e s o . 

LA L E Y 2 D E D I C I E M B R E D E 1867, creó las escuelas p a r a estu-

íios profesionales y especiales q u e ya hemos citado. 

E n l a Escue la de J u r i s p r u d e n c i a las cátedras obl igator ias 

mpuestas h i c i e r o n de e l la u n a escuela de derecho m u y cora-

Jeta. Se insistió e n el estudio práctico de el derecho. H a y 

ue n o t a r , s i n embargo, que algo conservador subsistía e n 
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e l l a ; l a h i s t o r i a eclesiástica sigue apareciendo e n t r e las de

más cátedras . 3 1 

L a ley también creó l a carrera de escribano y n o t a r i o y 

especificó sus estudios profesionales y preparator ios que son 

los siguientes: francés, español, lat ín, paleografía, aritmética, 

elementos de álgebra, geografía, ideología, gramática general , 

lógica, metafísica, m o r a l , p r i n c i p i o s de bellas letras, derecho 

patr io , c o n s t i t u c i o n a l , a d m i n i s t r a t i v o , p r o c e d i m i e n t o s y h a b e r 

pract icando en l a o f i c i n a de u n n o t a r i o y en juzgados civi les y 

cr iminales . Esta carrera, s i n embargo, n o l legó a reglamen

tarse. 

L a Escue la de M e d i c i n a y F a r m a c i a es o t r a de las creadas 

p o r l a ley. Se especif icaron mejor las divisiones de las mate

rias y e l p l a n de estudios es complet ís imo p a r a l a época. Se 

d i s p u s i e r o n además los estudios de botánica a p l i c a d a , i n c l u 

yendo l a geografía de las plantas medic inales d e l país, l a his

t o r i a general de las drogas c o n especia l idad de las indígenas, 

zoología, física, meteorología y química a p l i c a d a . Estos cur

sos n o constan en el reg lamento de l a ley, pero se dispuso 

que su estudio se d i s t r i b u y e r a en los cursos fundamentales 

de l a carrera sobre todo en las cátedras de anatomía, f is iolo

gía, patología, c l ínica, terapéutica, análisis q u í m i c o y m e d i 

c i n a legal . A m b a s carreras se o r g a n i z a r o n m i n u c i o s a m e n t e 

en e l reg lamento de 1868. 3 2 

" L o s títulos de f lebotómanos, dentistas y parteras — d i c e 

l a l e y — se harán conforme a las disposiciones que ya exis

t e n : " n a d a n u e v o se i m p u s o . 

L a ley creó también las escuelas de A g r i c u l t u r a y V e t e r i 

n a r i a y el R e g l a m e n t o fijó planes m u y completos p a r a am

bas carreras. A l a g r i c u l t o r se le f i j a r o n 4 años de estu

dios teórico-prácticos, c o n l a p r e v i a p r e p a r a t o r i a de ingenie

ría. T a n t o s años de estudio p a r a u n a profesión que se con

s ideraba casi empírica, i m p i d i e r o n e l b u e n éxito de l a es

c u e l a . ^ 

A los profesores de v e t e r i n a r i a se les ex ig ió l a prepara

t o r i a de los médicos y l a organización de sus estudios apro

piados y completos le d i o prestigio a l a profesión. 

L a Escuela de Ingeniería que dejó de l lamarse de M i n a s , 
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impart ía cátedras p a r a profesiones diversas: de ingeniero c i 

v i l que p o r p r i m e r a vez se imponía en esta escuela y q u e 

l l e n a b a u n a necesidad apremiante , y las de i n g e n i e r o de m i 

nas, ingeniero mecánico, i n g e n i e r o geógrafo e hidrógrafo y 

p a r a ensayador y apartador de metales. L a Escuela s iguió 

c o n s o l i d a n d o su prest igio de g r a n establecimiento científico. 

M u y importantes eran las prácticas ordenadas p o r todas las 

carreras. E l b a c h i l l e r a t o era i g u a l p a r a todos los i n g e n i e r o s . 3 4 

L a Escue la de N a t u r a l i s t a s q u e ordenó l a ley tendría, 

según e l reglamento, dos maestros: u n o de botánica y o t r o 

de zoología q u e se ocuparían de coleccionar p a r a el M u s e o y 

c las i f icar l o que existía e n él. Estos profesores darían los 

d o m i n g o s lecciones de su especia l idad orales y públicas e n 

el M u s e o N a c i o n a l . L a escuela n o l legó a func ionar , pues e l 

g o b i e r n o prefirió gastar en l o q u e se consideraba de más 

i m p o r t a n c i a . 

L a Escue la de Bel las Artes impart ir ía estudios p a r a a r q u i 

tecto, maestros de obras, (únicos estudios que obtenían t í tu lo 

de profesor), de escultor, grabador y p i n t o r . L o s estudios de 

a r q u i t e c t o durar ían ocho años, pero los cuatro pr imeros q u e 

consistían sólo e n d i b u j o , se hacían simultáneamente a los 

preparator ios . Éstos eran los mismos de los ingenieros, pero 

e n l u g a r d e l estudio d e l a lemán, se les anotó e l de i t a l i a n o . 

L o s cuatro años restantes, se deberían hacer en l a Escue la 

según e l reg lamento l o ordenó. E n el p l a n se i m p u s i e r o n 

var ias materias de estudios matemáticos propios p a r a inge

nieros, c o n l o q u e se recargó demasiado el p l a n de estudios . 3 5 

L o s cursos p a r a maestros de obras estaban precedidos de 

estudios preparator ios con estas materias: aritmética, o r n a t o 

a m a n o l i b r e , c o n t o r n o y c laro obscuro, d i b u j o geométrico 

y e l e m e n t a l de f igura . L a carrera t u v o m u c h o éxito, pero 

l l egó a suspenderse e n vista de q u e los maestros de obras 

a c a p a r a b a n e l trabajo de los arquitectos. L o s estudios p a r a 

pintores , escultores y grabadores, deberían de hacerse en l a 

Escue la de Be l las Artes , después de t e r m i n a r estudios pre

p a r a t o r i o s con estos cursos: gramática española, francés, i ta

l i a n o , aritmética, elementos de álgebra y geometría, e lemen

tos d e h i s t o r i a n a t u r a l , de h i s t o r i a general y n a c i o n a l , geo-
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grafía física y polít ica, especialmente de México. 3** S i m u l 

táneamente a estos estudios preparatorios l levarían en su 

escuela, h i s t o r i a general y p a r t i c u l a r de las B e l l a s Artes y 

anatomía de las formas, cuya práctica se haría c o n u n cadá

ver en el anf i teatro de l a Escuela de M e d i c i n a . ( E l p u d o r 

impedía l a existencia de modelos.) L a s materias profesio

nales las d is t r ibuye el reg lamento en tres a ñ o s . 3 7 

L a E s c u e l a de Música fue englobada en l a ley y queda

r o n sus cátedras reglamentadas en seis años de estudios es

peciales. A éstos estudiantes n o se les exigió estudios pre

vios de p r i m a r i a n i de p r e p a r a t o r i a , p o r l o q u e su prepa

ración fue n u l a y los i n c a p a c i t a b a p a r a poder c o m p r e n d e r 

materias c o m o filosofía y estética de l a música e h i s t o r i a de 

l a música. L o s demás estudios eran referentes a l a técnica 

m u s i c a l , otros propios p a r a actores, y u n curso de hombres 

célebres. 

L a Escue la N o r m a l de l a que h a b l a l a ley, n o se l legó a 

fundar , p o r l o q u e el reg lamento ordenó e l establecimiento 

de métodos de enseñanza y l a comparación de ellos, en l a 

Escue la N a c i o n a l P r e p a r a t o r i a q u e l a supliría. 

E n l a Escuela de Artes y Of ic ios se impart i r ían estudios 

teóricos de materias científicas, id iomas , d i b u j o y talleres q u e 

el reg lamento especificó, con estudios prácticos de variados 

oficios c o m o de cerámica, bonetería, construcción de i n s t r u 

mentos musicales, etcétera. 3 8 

A l a Escuela de Sordo M u d o s , q u e desde su fundación 

contó c o n l a atención d e l gobierno, se le r e g l a m e n t a r o n 

ahora sus estudios así: L e n g u a española, catecismo y p r i n c i 

pios religiosos, elementos de geografía, h i s t o r i a general y na

c i o n a l , h i s t o r i a n a t u r a l y materias prácticas adecuadas a cada 

sexo y a l a capac idad de los educandos. L a teneduría de 

l ibros , l a l levarían los más aptos. P a r a a d q u i r i r e l t í tulo de 

maestro de sordo-mudos, se necesitaba haber aprobado las 

asginaturas citadas y conocer el sistema de enseñanza p r o p i o 

p a r a ellos. 

L a Escue la de C o m e r c i o c i tada p o r l a ley, entre los esta

blec imientos superiores y especiales, n o aparece en el regla

mento; n o l legó a organizarse s ino años más tarde. I g u a l 
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suerte corre l a carrera de agente de negocios, cuya l i s ta de 

materias aparece en l a ley, pero n o en e l reglamento. 

L a ley de 2 de d i c i e m b r e de 1867, en el capí tulo 111, 

h a b l a de exámenes, premios, horar ios , etc. A l g u n a s disposi

ciones q u e son interesantes las hemos anotado: L o s exáme

nes parciales serían efectuados p o r u n j u r a d o de tres profe

sores. A d e m á s de este examen, se efectuaría o tro general de 

todas las materias de cada año. E n los exámenes de i d i o 

mas, sólo se exigir ía l a lec tura y l a traducción. L o s estudios 

hechos e n escuelas que n o eran oficiales, deberían reval idarse 

p o r m e d i o de u n examen p a r c i a l , de cada mater ia , y u n 

e x a m e n general de cada curso. P a r a r e v a l i d a r títulos profe

sionales a d q u i r i d o s fuera de los establecimientos oficiales, 

bastaría con presentar u n examen general . A los a l u m n o s 

se les premiaría su aplicación c o n medal las y d i p l o m a s de 

i ? , 2? y 3 e r . grado. 

E n l a Escuela P r e p a r a t o r i a h u b o a l u m n o s externos e i n 

ternos; a éstos se les fijó u n a colegiatura de $ 200.00 a l año, 

pagaderas en trimestres. L a ley o r d e n a n o a d m i t i r a l u m n o s 

inte r nos que n o demostraran carecer de f a m i l i a en l a c a p i t a l . 

L a ley de 1867, en lo referente a estudios especiales y profesio

nales, también emanada de l a J u n t a de Educación q u e pre

sidía G a b i n o B a r r e d a , n o creó en r e a l i d a d n a d a nuevo pues 

todas las inst i tuciones ya existían, pero l a ley las ordenó y 

organizó y el reglamento minuc iosamente marcó los años de 

estudio y las materias que debían darse en cada u n o , i m p o 

n i e n d o nuevos métodos y enseñanza práctica. 

T o d o esto fue i m p o r t a n t e , pues con u n a educación t a n 

b i e n reg lamentada y lógicamente ordenada , se lograría más 

aprovechamiento . E n esto como e n otros detalles se ve l a 

ordenadísima mente de B a r r e d a . 

L a Escuela de Natura l i s tas l levó su sello. L a insistencia 

en los estudios prácticos de todas las carreras también. 

A través de muchas vicisitudes, todas las inst i tuciones se 

p u s i e r o n en m a r c h a , con nuevos métodos de estudio, orga

nizados e inspirados en l a filosofía posi t iv ista . 

L o s fines q u e perseguía G a b i n o B a r r e d a con l a educación 

q u e l a ley de 1867 i m p u s o fueron expl icados p o r él m i s m o 
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c o n estas palabras: " L a h u m a n i d a d , está de t a l m o d o d i v i 

d i d a , en l o que se refiere a las creencias religiosas, y polít i

cas, q u e parece actualmente i m p o s i b l e establecer v ínculos 

comunes, en cambio , los p r i n c i p i o s científicos, lóg icamente 

demostrados, son y serán s iempre los mismos p a r a todo e l 

m u n d o . L a suma de los tres ángulos de u n tr iángulo, es i g u a l 

a 180 grados, el cuadrado de l a h ipotenusa , es l a suma de los 

cuadrados de los catetos . . . Estas verdades innegables t i e n e n 

q u e ser aceptadas p o r todo h o m b r e i lustrado, así sea r e p u 

b l i c a n o o anarquista , aristócrata o demócrata, creyente o 

incrédulo, deben estar u n i d o s p o r el lazo de l a c iencia . T o 

dos deben p a r t i c i p a r en l a c o m u n i ó n científica, que a n a d i e 

excluye, q u e a n i n g u n o desecha".»» 

Saber p a r a prever, prever p a r a obrar , he aquí l a f ina

l i d a d d e l esfuerzo inte lectual . 

L a s leyes se r e p i t e n , luego, conociéndolas, podemos saber 

l o que v a a acontecer; c o n o c i e n d o e l f u t u r o podemos pre-

veerlo y así tenemos e l c a m i n o seguro h a c i a el progreso. 

T o d o e l l o a condición de: " u n a educación e n que n i n g ú n 

r a m o i m p o r t a n t e de las ciencias naturales quede o m i t i d o ; e n 

que todos los fenómenos de l a naturaleza, desde los más 

simples hasta los más compl icados , se estudien y se a n a l i c e n 

a l a vez teórica y prácticamente en l o que t ienen de más 

f u n d a m e n t a l ; u n a educación en q u e se c u l t i v e así, a l a vez, 

e l e n t e n d i m i e n t o y los sentidos, s i n e l e m p e ñ o de mantener 

p o r fuerza, ta l o c u a l opinión o ta l o c u a l d o g m a pol í t ico 

o re l ig ioso, s in e l m i e d o de ver c o n t r a d i c h a p o r los hechos, 

esta o a q u e l l a a u t o r i d a d . . . y c o n e l deseo de h a l l a r l a ver

d a d , es decir , de encontrar l o que realmente h a y . . . n o puede 

menos de ser, a l a vez q u e u n m a n a n t i a l inagotable de sa

tisfacciones, el más seguro p r e l i m i n a r de l a paz y d e l o r d e n 

social , p o r q u e él pondrá a todos los c iudadanos en a p t i t u d 

de ofrecer todos los hechos de u n a m a n e r a semejante y, p o r 

l o m i s m o , uniformará las opiniones hasta d o n d e esto sea 

pos ib le y las opiniones de los hombres son y serán siempre 

el m ó v i l de todos sus actos. Este m e d i o es, s i n d u d a , l e nt o , 

pero ¿ Q u é i m p o r t a si estamos seguros de su eficacia? ¿Qué 

son diez o q u i n c e o veinte años en l a v i d a de u n a nación 
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c u a n d o se trata de c imentar , e l único m e d i o de c o n c i l i a r , l a 

l i b e r t a d con l a concordia , e l progres ocon e l o r d e n ? " 4 0 

L A R E F O R M A E D U C A T I V A de G a b i n o B a r r e d a tuvo como base 

l a filosofía p o s i t i v a y como antecedente toda l a legislación 

educat iva anter ior . B a r r e d a conservó los inst i tutos educativos 

existentes, organizándolos e i n t r o d u c i e n d o en ellos estudios 

complementar ios . L a o r i g i n a l i d a d del p l a n b a r r e d i a n o resi

d i ó en e l nuevo sentido que se le d i o a l a educación, a l én

fasis q u e puso en las ciencias cuyo estudio intensificó y a 

los nuevos métodos de investigación que i n t r o d u j o . S u aten

c ión se concentró en l a escuela preparator ia a l a que organizó 

c o n u n a enciclopédica serie de materias eslabonadas, q u e 

tenían c o m o f i n a l i d a d l a de p r o p o r c i o n a r a todos los estu

diantes u n f o n d o c o m ú n de verdades científicas e x p e r i m e n 

tadas y probadas q u e los l levarían a l o r d e n m e n t a l . 

T o d a l a r e f o r m a de B a r r e d a representó u n a reacción v i o 

l e n t a contra l a educación t r a d i c i o n a l , l o c u a l l o l levó a l 

extremismo; a l exceso de especulación metafísica en los estu

dios , reaccionó c o n e l desecho tota l de e l la ; a l c u l t i v o exhaus

t i v o de las h u m a n i d a d e s clásicas, con su o l v i d o absoluto; a 

los insignif icantes estudios científicos, con e l enfoque t o t a l 

h a c i a esas actividades; a l m é t odo silogístico q u e i m p e r a b a 

e n l a investigación, con los métodos induct ivos , l a observa

c ión y l a experimentación. 

E l p a n o r a m a actual , más a l to p o r l a lejanía en e l t i e m p o , 

d e l que t u v i e r o n los ateneístas que s i n t i e r o n l a opresión es

p i r i t u a l d e l pos i t iv i smo, nos p e r m i t e ver más c laramente l a 

i m p o r t a n c i a de l a r e f o r m a educat iva de G a b i n o B a r r e d a e n 

s u m o m e n t o y l a trascendencia que e l la tuvo. 

E l h i s t o r i a d o r hal lará en el estudio d e l sistema educat ivo 

i m p u e s t o p o r B a r r e d a las bases indispensables p a r a poder 

c o n s t r u i r con solidez casi m e d i o siglo de l a h i s t o r i a d e l Mé

x i c o Independiente . 
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