
INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA 
DE LA LECTURA EN EL MÉXICO 

INDEPENDIENTE, 1821-1840 

A pr incipios del siglo x i x , durante el per iodo de las Cortes de C á 
diz y la C o n s t i t u c i ó n de 1812, los dir igentes l iberales p r o m o v í a n 
l a f o r m a c i ó n c ív ica de los ciudadanos de la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
Se pensaba que era impor t an te que la gente supiera leer para po
der pa r t i c ipa r con eficacia en u n sistema de gobierno const i tucio
na l y representat ivo. Este nuevo e s t í m u l o para la lec tura se a ñ a 
d í a a motivaciones anteriores que l igaban la capacidad de leer con 
la f o r m a c i ó n religiosa o con la a s i m i l a c i ó n de conocimientos t éc 
nicos e i n f o r m a c i ó n de naturaleza u t i l i t a r i a . 

E n M é x i c o , durante la insurgencia y en la p r i m e r a d é c a d a de 
la n a c i ó n independiente , el i n t e r é s del p ú b l i c o en los asuntos po
l í t i cos aumentaba y se l e í a u n n ú m e r o m a y o r de p e r i ó d i c o s , pan
fletos y "catecismos p o l í t i c o s " 1 . E n t r e 1820 y 1835 se publ ica
r o n m á s de 3 000 folletos, la m a y o r í a de los cuales t ra taban te
mas referentes a las posibles formas de gobierno para la nueva 
n a c i ó n , o c o n t e n í a n a n á l i s i s de problemas e c o n ó m i c o s , c r í t i ca s al 
sistema co lon ia l , o ataques a los gobernantes y a los e s p a ñ o l e s 2 . 

E l gobierno de la p r i m e r a r e p ú b l i c a federal y muchos ciuda
danos se esforzaban por ab r i r m á s escuelas de pr imeras letras y 
por mejorad la calidad de la e d u c a c i ó n . E n muchos estados se adop-

1 L a t r ad ic ión del catecismo polít ico h a b í a empezado en la Francia revo
lucionaria a finales del siglo x v m y pasó a E s p a ñ a en 1793, cuando se publ i 
có el Catecismo del Estado. . ., que apoyaba el derecho div ino de los reyes. El 
enfoque de los catecismos c a m b i ó a principios del siglo x i x , cuando los libe
rales los escribieron para explicar la C o n s t i t u c i ó n de 1812 y para oponerse a 
la invas ión napo león ica . En M é x i c o , d e s p u é s de la independencia, varios es
tados legislaron que se d e b í a usar un catecismo cívico o polí t ico en las escuelas 
y se publicaron varios de estos textos entre 1821 y 1840. 

2 L U C I N A M O R E N O V A L L E , Catálogo de la Colección La/ragua de la Biblioteca 
Nacional de México, 1821-1823, U N A M , M é x i c o , 1975, p. xxv . 
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t ó el sistema de e n s e ñ a n z a m u t u a , p r o m o v i d o por la C o m p a ñ í a 
Lancasteriana. Por este m é t o d o , los alumnos m á s avanzados, pre
v iamente ins t ruidos por el maestro, e n s e ñ a b a n a grupos de diez 
n i ñ o s . A s í se p o d í a n tener grupos de clase de cien a doscientos 
n i ñ o s , pero con bajos costos al pagar ú n i c a m e n t e a u n preceptor . 

A d e m á s de cambiar la manera de organizar la e n s e ñ a n z a , d u 
rante las pr imeras d é c a d a s del siglo x i x se i n t r o d u j e r o n nuevos 
m é t o d o s para e n s e ñ a r a leer y a escribir . Bajo la inf luencia del 
pedagogo e s p a ñ o l V i c e n t e N a h a r r o 3 , se e m p e z ó a emplear el si
labeo como p r i m e r paso en la i n s t r u c c i ó n , en vez del deletreo. 
T a m b i é n se in t rodu je ron cambios en la p r á c t i c a educativa que ve
n í a de siglos a t r á s , por l a cual el a l u m n o a p r e n d í a p r i m e r o a leer 
y sólo meses o a ñ o s m á s tarde, a escribir . D u r a n t e las pr imeras 
d é c a d a s del siglo, especialmente en las escuelas lancasterianas, se 
e n s e ñ a b a a leer y escr ibir al m i s m o t i e m p o ; la f o r m a c i ó n de las 
letras era u n a ayuda para el aprendizaje de la lectura , en vez de 
ser u n a asignatura separada y posterior . 

E n este ensayo se a n a l i z a r á n las innovaciones en la alfabetiza
c i ó n realizadas en M é x i c o por M a t í a s de C ó r d o v a , la C o m p a ñ í a 
Lancaster iana , V í c t o r M a r í a Flores y N i c o l á s G a r c í a de San V i 
cente. 

MÉTODO DE MATÍAS DE CÓRDOVA 

A pr inc ip ios de 1824, l l egó a Chiapas (que no se i n c o r p o r ó a M é 
x ico sino hasta sept iembre de ese a ñ o ) u n decreto del gobierno 
guatemalteco, en el cual se p e d í a i n f o r m a c i ó n sobre los estableci
mientos de pr imeras letras y , al m i s m o t i e m p o , se o f rec í a u n pre
m i o a qu ien " m e j o r escribiera u n a car t i l l a que s impl i f ique el m é 
todo de e n s e ñ a r a leer y exprese con m á s c la r idad los deberes del 
cr is t iano y del c i u d a d a n o " 4 . M a t í a s de C ó r d o v a , u n fraile d o m i 
n ico de C o m i t á n , Chiapas , r e s p o n d i ó con el e n v í o de u n escrito 

3 A principios del siglo x i x Vicente Naharro desarrol ló u n m é t o d o para 
e n s e ñ a r a leer basado en el silabeo. Su l ibro se d ivu lgó tanto en E s p a ñ a como 
en M é x i c o . Para u n anál is is de la e n s e ñ a n z a de la lectura y escritura en la 
Nueva E s p a ñ a véase D O R O T H Y T A N C K D E E S T R A D A , " L a e n s e ñ a n z a de la lec
tu ra y la escritura en la Nueva E s p a ñ a " , en Historia de la lectura en México, E l 
Colegio de M é x i c o - E r m i t a ñ o , M é x i c o , 1988, pp. 49-93. 

4 Decreto del 2 de enero de 1824, en A N D R É S L I R A , "Las escuelas de p r i 
meras letras en la municipal idad de Guatemala hacia 1824", AELa, 3 (1970), 
p . 123. 
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sobre el sistema de e n s e ñ a n z a m u t u a de los ingleses A n d r e w Bel l 
y Joseph Lancaster e i n c l u y ó su p r o p i o m é t o d o , d i v i d i d o en cinco 
secciones: " I l u s t r a c i ó n p o p u l a r ' ' ; ' 'Adver t enc ia a los maest ros ' ' ; 
" C a r t i l l a " ; "Reglas para leer en el sistema a n t i g u o " ; y " O r t o 
g r a f í a " 5 . 

C ó r d o v a i n f o r m a b a a las autoridades de Gua temala que des
de 1810 h a b í a empezado a desarrollar u n a nueva manera para 
la e n s e ñ a n z a de la lec tura , que era adecuada para n i ñ o s y adul 
tos; sólo se r e q u e r í a n sesenta d í a s para "ap render a leer con per
fecc ión y escribir , aunque sin buena f o r m a " . E n el p e r i ó d i c o de 
la c iudad de Gua tema la se i n f o r m ó que varias mujeres de C o m i -
t á n y C i u d a d Rea l h a b í a n conclu ido la e n s e ñ a n z a en u n t i empo 
de doce a dieciocho d í a s 6 . 

E n el ensayo sobre la " I l u s t r a c i ó n p o p u l a r " C ó r d o v a anal i 
zaba los o b s t á c u l o s que h a b í a n estorbado la a l f a b e t i z a c i ó n y alar
gado el t i empo requer ido para aprender a leer. Estos o b s t á c u l o s 
c o n s i s t í a n en el sistema i r r ac iona l de o r t o g r a f í a , el m a l m é t o d o 
de e n s e ñ a n z a y la resistencia de los n i ñ o s a aprender. P r o p o n í a 
varias reformas o r t o g r á f i c a s para faci l i tar el aprendizaje. P r i m e 
r o , qu i t a r las diferencias de figuras para u n a m i s m a le t ra . L a le
t r a a t e n í a , po r ejemplo, tres figuras: m a y ú s c u l a , m i n ú s c u l a y cur
siva, lo que ocasionaba dificultades al a lumno p r inc ip ian te . Otras 
letras, la o, c y p, no t e n í a n diferencias entre m a y ú s c u l a y m i n ú s c u 
la . Preguntaba el pedagogo: " ¿ P o r q u é no se p o d r á hacer lo mis
m o con todas las d e m á s ? " Segundo, e l i m i n a r la * porque se du 
pl icaba su sonido con la g y la j ( g í c a r a , j i c a r a , x í c a r a ) y sólo usar 
la j para p r o n u n c i a c i ó n fuerte ( M é j i c o ) y la g para la p ronunc ia 
c i ó n suave (gusto) . Te rce ro , cambia r la manera de p r o n u n c i a r la 
c y la q, h a c i é n d o l a s iguales cuando se les combina ra con cual
qu i e r vocal . S e g ú n esta idea, por e jemplo, c combinada con e o 
i t e n d r í a el m i s m o sonido que con a u o, "escr ib iendo y p r o n u n 
c iando v . g . cerella, cinto en luga r de querella, quinto'" ( " I l u s t r a c i ó n 
p o p u l a r " , f. 3 v ° ) . 

C ó r d o v a presentaba, a d e m á s , reformas fundamentales en el 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a . A b o l i ó el deletreo, que se h a b í a u t i l i zado 
duran te siglos para e n s e ñ a r a leer. E n el deletreo el a l u m n o pro
nunc i aba el n o m b r e de cada u n a de las letras de u n a s í l a b a , antes 
de decir la silaba. C ó r d o v a op inaba que este m é t o d o 

5 Archivo General de Guatemala (en adelante A G G 1 , Municipalidad. Año 
de 1824, legajo 9 , n ú m . 1 5 ( 2 3 0 7 5 ) . 

6 L I R A , art. c i t . , p . 1 3 9 ; J . A . G U T I É R R E Z (ed.), Matías Antonio de Córdova 
y Ordóñez. Obra pedagógica, T u x t l a G u t i é r r e z , 1 9 7 5 , p . 1 . 
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confunde pa ra pe rc ib i r la p r o n u n c i a c i ó n de las silabas, debiendo ex
presar en el deletreo los nombres de las consonantes compuestas de 
var ias le tras , que no deben p ronunc ia r se y ta l vez n i n g u n a t iene el 
sonido que ha de tener en la si laba [ . . . ] Es cosa sensible ver las 
angustias [ . . . ] cuando en el detestable [de le t reo] p r o n u n c i a equis , 
ege, efe, ege, s in a t ina r que toda esta b a r u n d a [sic] quiere decir xe-
fe ( " I l u s t r a c i ó n p o p u l a r " ) . 

L e p a r e c í a que no era t an difícil q u i t a r el deletreo de las voca
les, ya que se p o d r í a expresarlas por su m i s m o sonido y no por 
su n o m b r e . Pero no era as í para las consonantes. ¿ C ó m o p r o n u n 
ciar s sin decir su n o m b r e "ese" que, de hecho, era u n sonido 
que no c o r r e s p o n d í a al sonido de esta le t ra cuando estaba c o m b i 
nada para f o r m a r una silaba? E l fraile h a b í a encontrado esa idea 
en las del pedagogo suizo J u a n E n r i q u e Pestalozzi, qu i en evitaba 
que sus d i s c í p u l o s p r o n u n c i a r a n las consonantes solas, a ñ a d i é n 
doles una e m u d a , " p e r o como esta vocal es desconocida en la 
p r o n u n c i a c i ó n castellana, no estamos en el caso de adoptar el ar
b i t r i o " . C ó r d o v a p r o p o n í a o t ra s o l u c i ó n . C r e í a que no se p o d í a n 
p r o n u n c i a r las consonantes sin el aux i l i o de u n a vocal y d e c i d i ó 
poner la vocal antes de la consonante. P r o p o n í a que se pusiera 
" l e t r a " o " l a " antes de cada consonante, y que se p r o n u n c i a r a n 
j u n t a s . A s í , en vez de decir " e f e " o " d e " , se d e b í a decir " l e -
t r a f ' o " l a f " ; " l e t r a d " o " l a d " . C o n este m é t o d o se p o d r í a dar 
a las consonantes su " son ido n e t o " y e l i m i n a r el deletreo. Gre 
gor io Tor res Q u i n t e r o i n d i c ó que el m é t o d o de C ó r d o v a le confi 
r i ó el honor de ser " e l i n t r o d u c t o r o fundador en M é x i c o de la 
e n s e ñ a n z a f o n é t i c a de la l e c t u r a " 7 . 

E n la " A d v e r t e n c i a a los maes t ros" de 1824 y en el l i b r o Ra
zón del método, publ icado en 1828, C ó r d o v a d e s c r i b í a su m é t o d o 8 . 
E l maestro n o e n s e ñ a b a con l ib ros , sino con ayuda de cartoncitos 

7 TORRES Q U I N T E R O , "Chiapas, cuna del fonetismo. El m é t o d o cordoven-
se", Revista Chiapas y México, 1 5 de febrero de 1 9 1 0 . Gregorio Torres Quinte
ro , al analizar el m é t o d o de C ó r d o v a en 1 9 0 8 , conc luyó que el fraile deb ía ha
ber conocido ios escritos franceses de Velange, del siglo x v m , y de Doubon-
ton ( 1 8 1 0 ) , que utilizaban el método del eco, en que se pronunciaba una palabra 
cuya ú l t i m a silaba era el sonido de la consonante. Por ejemplo, la palabra fran
cesa " p l u m e " daba el sonido de la m. O p i n ó que " C ó r d o v a seguía u n camino 
semejante sin ser idént ico ya que colocaba la consonante después de una vo
cal, «laf» o a veces antes de una vocal «fa»> " . 

8 T O R R E S O U I N T E R O menciona haber visto u n l ib r i to de 1 8 2 8 int i tulado 
Razón del métodiTdel Dr. Córdova y Reglamento minucioso de las observaciones y conduc
ta que observarán los maestros de él. Concluye que el l ib ro es la Guía metodológica, 
pero no el texto n i el silabario que s e g ú n parece t a m b i é n fueron publicados. 
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en los cuales estaban escritas en curs iva las letras del alfabeto; se 
u t i l i z aba u n cartonci to para cada le t ra . Se colgaban todos los car
tones frente al g rupo . Cada d i s c í p u l o t e n í a u n a p izar ra o, en su 
defecto, u n l ad r i l lo liso, y usaban gises hechos de barri tas de yeso. 

E l maestro ind icaba u n a voca l , la p ronunc iaba , y h a c í a que 
cada a l u m n o la p ronunc ia ra . L u e g o mezclaba los cartones y pe
d í a que u n d i s c í p u l o encontrara y p ronunc i a r a la voca l 9 . C o n o 
c ida la le tra por la vista y el sonido, se e s c r i b í a en la p izar ra . L u e 
go se e n s e ñ a b a n los sonidos de las consonantes. Para l a / , por ejem
p l o , el maestro d e c í a : 

É s t a es la le t raf . 
Es u n indicat ivo de cerrar la boca con el labio infer ior y los dientes 

a r r i b a : si p r i m e r o se escribe esta l e t r a y d e s p u é s u n a a, qu ie re deci r 
q u e p r i m e r o se c ie r ra la boca con el l ab io i n f e r i o r y los dientes y 
d e s p u é s se p r o n u n c i a la a d i c i e ndo fa. 

Por el con t ra r io , si p r i m e r o se escribe u n a a y d e s p u é s l a / , quiere 
dec i r que p r i m e r o se p r o n u n c i e l a a y d e s p u é s la / a s í : af. 

[ L u e g o el maestro mos t r aba c ó m o se d e b í a escr ibir en le t ra cur
siva m i n ú s c u l a l a / e n las p i z a r r a s ] 1 0 . 

C u a n d o el a l u m n o ya c o n o c í a letras suficientes para hacer al
gunas combinaciones, se empleaba la Cartilla. S e g ú n la car t i l la de 
1824, se e n s e ñ a b a l a / d e s p u é s de la a, e, b, i, o, u, c,dyr; como 
se puede ver, se combinaba la nueva le t ra con las ya sabidas, dic
t ando el maestro las palabras para que los a lumnos las escribie
r a n , sin tener la car t i l l a a la vis ta: 

/ = fa, af, afear, f re í r , feado, adufe, bu fa r , b u f i j o , feo, ca fé , cofre, 
f abr icado , f u r i a , f r ío , f e d e r i c o 1 1 . 

Para no cansar a los d i s c í p u l o s se recomendaba dar lecciones 
de u n a hora por la m a ñ a n a y o t ra por la tarde . E l resto del t i e m 
po se p o d r í a usar en repasar lo aprend ido . 

" C o n o c i d a la ú l t i m a le t ra y sabida la f o r m a , debe considerar-

9 E n la Cartilla de 1 8 2 4 la pr imera lección era de a y e, pero en 1 8 2 8 era 
de o. 

1 0 T O R R E S Q U I N T E R O , art. cit . 
1 1 En la "Adver tencia a los maestros" de 1 8 2 4 , C Ó R D O V A recomendaba 

que se hiciera leer a los alumnos en la carti l la hasta que no tuvieran errores 
y escribieran después lo mismo que h a b í a n le ído. Pero en 1 8 2 8 el l ibro reco
mendaba que el maestro dictara pr imero las palabras de la cartilla para que 
el a lumno las escribiera, y luego las leyera. 
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se conclu ida la e n s e ñ a n z a de leer y e sc r ib i r " . Pero para perfec
c ionar la lec tura aprendida en unos quince o veinte d í a s , se da
b a n ejercicios tomados del Tratado de ortografía escrito por C ó r d o -
va , que presentaba reglas de p r o n u n c i a c i ó n , p u n t u a c i ó n y tono 
para la lectura . Para pract icar l a escri tura, los d i s c í p u l o s d e b í a n 
u t i l i z a r muestras de cada le t ra , que se m e t í a n den t ro de u n papel 
transparente sobre el cual se calcaba con p l u m a 1 2 . T a m b i é n se 
p o d í a n copiar las "Reglas para leer en el sistema a n t i g u o " , que 
mos t raban c ó m o la figura de las letras m a y ú s c u l a s (que en el m é 
todo de C ó r d o v a no se u t i l i zaban) era diferente de las m i n ú s c u 
las. Se expl icaba que c y q no t e n í a n , de hecho, u n sonido cons
tante , como h a b í a e n s e ñ a d o C ó r d o v a , y se presentaban las con
sonantes que el fraile h a b í a e l iminado : h, g, v, x , y n . 

Las noticias de la t é c n i c a de C ó r d o v a l legaron hasta la capi ta l 
de la n a c i ó n . Los maestros de pr imeras letras de la c iudad de M é 
x i c o , al fundar la " A c a d e m i a de P r i m e r a E n s e ñ a n z a " en febrero 
de 1827, p u b l i c a r o n u n folleto sobre el estado de la e d u c a c i ó n y 
e logiaron el m é t o d o del chiapaneco. Recomendaban a los m e x i 
canos que no se e n g a ñ a r a n por t é c n i c a s impor tadas : " y sin ocu
r r i r a tierras lejanas puede ser que en nuestro p a í s encontremos 
arbi tr ios que satisfagan los deseos de la A c a d e m i a ' ' . H a y una men
c i ó n espec í f ica del m é t o d o de M a t í a s de C ó r d o v a : "Tes t igos pre
senciales aseguran que los resultados de este m é t o d o son verda
deramente m a r a v i l l o s o s " 1 4 . 

E n 1828 el Congreso de Chiapas d e c r e t ó el establecimiento 
de u n a escuela n o r m a l bajo el sistema del frai le , a la que d e b í a n 

1 2 "Adver tencia a los maestros", A G G , Municipalidad. Año de 1824, lega
j o 9 , n ú m . 1 5 ( 2 3 0 7 5 ) ; T O R R E S Q U I N T E R O , art. cit. 

1 3 A G G , Municipalidad. Año de 1824, legajo 9 , n ú m . 1 5 ( 2 3 0 7 5 ) . En el l i 
bro de 1 8 2 8 , s e g ú n T O R R E S Q U I N T E R O , C ó r d o v a e m p e z ó por establecer los 
principios básicos para la e n s e ñ a n z a de la lectura: " 1 ) Es menos trabajoso co
nocer una letra y d e s p u é s otra, que de una vez todas las del alfabeto juntas. 
2 ) Si al mismo t iempo se conoce una letra por su figura, su sonido y su uso, no 
se p o d r á confundir con las d e m á s . 3 ) L o primero y lo segundo, es decir, la 
figura y el sonido, se pueden conseguir escribiendo la letra y d á n d o l e la fonéti
ca respectiva. 4 ) El uso de las letras, o sea la tercera condic ión , se percibe com
binando los sonidos de unas con otras. 5 ) Sabido el silabeo, es decir, esta com
b i n a c i ó n de las letras, ya p o d r á cualquiera escribir y leer las palabras. 6 ) El 
que ya sabe leer de cualquier modo, percibe cualesquiera excepciones que se 
le presenten", T O R R E S Q U I N T E R O , art. cit. 

1 4 Idea histórica de la fundación de la Academia de Primera Enseñanza con la ora
ción inaugural y oda leídas en su apertura, Imprenta del Supremo Gobierno, M é x i 
co, 1 8 2 7 , pp. 9 - 1 0 . 
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asistir de dos a cinco ind iv iduos de cada d i v i s i ó n p o l í t i c a del esta
do . L a p u b l i c a c i ó n del l i b r o Razón del método. . . y reglamento minu
cioso probablemente d i v u l g ó el m é t o d o en el sureste, a pesar de 
que C ó r d o v a m u r i ó en 1828, el m i smo a ñ o en que se e d i t ó su 
o b r a 1 5 . E n 1840, el pedagogo chiapaneco fray V í c t o r M a r í a Flo
res r e c o n o c i ó que parte de sus ideas sobre la e n s e ñ a n z a de la lec
t u r a se basaban en las de C ó r d o v a 1 6 . 

MÉTODO DE LA COMPAÑÍA LANCASTERIANA 

E n 1822 se f u n d ó en M é x i c o la C o m p a ñ í a Lancaster iana, asocia
c i ó n filantrópica para p r o m o v e r el establecimiento de escuelas de 
pr imeras letras, s e g ú n el sistema del ing lés Joseph Lancaster . E n 
1798 este pedagogo h a b í a abierto en Ing la t e r r a u n a escuela para 
n i ñ o s pobres y , con objeto de ahor ra r d ine ro , d e s a r r o l l ó u n siste
m a por el cual los a lumnos m á s avanzados e n s e ñ a b a n a grupos 
de diez c o m p a ñ e r o s . Esta " e n s e ñ a n z a m u t u a " entre los estudian
tes, d i r i g ida por u n solo maestro, se d i f u n d i ó con rapidez en Euro
pa, los Estados U n i d o s y las nuevas r e p ú b l i c a s amer icanas 1 7 . 

A u n q u e el uso de " m o n i t o r e s " , n o m b r e que se d io a los estu-

1 5 Según L A R R O Y O , el l ibro de C ó r d o v a se publ icó en 1825; cf. FRANCIS
CO L A R R O Y O , Historia comparada de la educación en México, P o r r ú a , Méx ico , 1967, 
p. 243. A d e m á s de pedagogo, C ó r d o v a era poeta, miembro de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del Pa ís de Guatemala, fundador en 1819 de la Socie
dad E c o n ó m i c a de Chiapas y dirigente de la independencia en 1821. En 1797, 
C ó r d o v a g a n ó el pr imer premio en el certamen de la Sociedad guatemalteca 
con el ensayo " U t i l i d a d de que todos los indios y ladinos se vistan y calcen 
a la e s p a ñ o l a y medios de conseguirlo sin violencias". En 1815 fue electo pro
vincial de los dominicos. Introdujo la imprenta en Chiapas. Diccionario Porrúa 
de historia, biografía y geografía de México, 1965, pp. 401-402; R O B E R T TONES SHA-
FER, The economic societies of the Spamsh world (1763-1821), Syracuse Umversi ty 
Press, Syracuse, N . Y . , 1958, pp. 210, 249. 

1 6 V Í C T O R M A R Í A FLORES, Método doméstico ya experimentado para enseñar y 
aprender seguramente a leer y escribir, Oficina T ipográ f ica de la Secre ta r ía de Fo
mento, M é x i c o , 1889, pp. 14, 20, 27; G U T I É R R E Z , op. cit., p. 1; T O R R E S Q U I N 

T E R O , art. cit. 
1 7 T A N C K D E E S T R A D A , "Las escuelas lancasterianas en la ciudad de M é 

xico, 1822-1842", HMx, 22 (1973), p . 494. El uso de monitores, la divis ión 
de los alumnos en grupos según su habil idad en cada asignatura, las divisas 
de m é r i t o y castigo, los semicí rculos , los " t e l é g r a f o s " , etc., formaron todo un 
sistema de ins t rucc ión . Dentro del sistema educativo de Lancaster se enseña
ba la escritura s i m u l t á n e a m e n t e con la lectura. 
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diantes que e n s e ñ a b a n a los d e m á s , era el aspecto que m á s l l a m ó 
la a t e n c i ó n , el sistema de Lancaster presentaba a d e m á s una i n 
n o v a c i ó n impor t an te para la a l f a b e t i z a c i ó n : fue el p r i m e r o que 
daba gran d i v u l g a c i ó n al m é t o d o de e n s e ñ a r la escri tura al mis
m o t i empo que la lectura, p r á c t i c a no m u y c o m ú n a finales del 
siglo x v m . Se lograban dos ventajas con esta t é c n i c a . Por u n a 
par te , era mucho m á s bara to , ya que Lancaster no usaba papel 
y p lumas , que eran caros, sino arena y pali tos o pizarras y piza
r r ines . E n u n l i b r o que d e s c r i b í a el m é t o d o , el ing lés p r e s e n t ó u n 
c á l c u l o que demostraba que la p r á c t i c a an t igua de escribir con 
papel costaba 96 l ibras para e n s e ñ a r a 60 a lumnos , mientras que 
su m é t o d o costaba sólo 3 l ibras . A d e m á s , no se usaban silabarios 
o cartillas individuales para la lectura (que representaban otro gas
t o ) , sino grandes carteles del alfabeto y s í l abas que se colgaban 
frente a todos los a l u m n o s 1 8 . 

Por o t ra parte , e n s e ñ a r la escr i tura j u n t o con la lectura t e n í a 
ventajas p e d a g ó g i c a s : era m á s r á p i d o y menos abu r r ido . Lancas
ter i n d i c ó que con el m é t o d o de e n s e ñ a n z a i n d i v i d u a l usado an
tes, " s i h a b í a veinte muchachos en u n a escuela, cada uno t e n d r í a 
u n l i b r o y u n o por uno l e e r í a o d e l e t r e a r í a a su maestro mientras 
que los otros diecinueve n i ñ o s m i r a b a n sus l ib ros , o a su alrede
do r , o h a c í a n lo que q u e r í a n " 1 9 . 

Lancaster d i v i d i ó a los d i s c í p u l o s en ocho clases. Los a lumnos 
del p r i m e r grupo d ibu jaban las letras de molde en u n a mesa es
pecial que t e n í a arena en la superficie. P r i m e r o , v e í a n la le tra es
c r i t a en u n cartel colgado frente al g rupo ; la p ronunc iaban y lue
go la t razaban sobre la le t ra que el m o n i t o r h a c í a en la arena. C o 
m o o b s e r v ó Lancaster: " E n cualquier lugar la arena es u n sustituto 

1 8 JOSEPH LANCASTER, Improvements in education as it respects the industrious clas¬
ses ofthe community: containing a short account oj its present state, hints towards lis im¬
provement and a detall ofsomepractica! experiments conducive to that end, 2 a ed., Dar¬
ton and Harvey, London , 1803, p . 53. En M é x i c o , en 1835, el maestro Mateo 
Chousal p re sen tó al Ayuntamiento el "P l an por el cual se pueden calcular los 
gastos de consumo en cada mes y de los utensilios de m á s d u r a c i ó n que pue
den emplearse en una escuela de primeras letras y con arreglo a la cartilla o 
reglamento de la C o m p a ñ í a Lancasteriana en M é x i c o " . A l comparar el costo 
de pizarras y pizarrines para los alumnos de 2 o a 6 o grado con el costo de pa
pel, plumas y t inta p á r a l o s de 7 o y 8 o , se puede apreciar el ahorro relacionado 
con el uso de pizarras. Para los grados de 2 o a 6° (50 alumnos) el costo fue 
de 3 pesos, 10 reales para el 7 o y 8 o Í20 alumnos) 3 pesos 3 reales Archivo 
del Ayuntamiento dé la Ciudad de M é x i c o (en adelante A A M e x ) , Instrucción 
pública en general, vol . 2478, exp. 326, 4 de octubre de 1835. 

1 9 L A N C A S T E R , op. a l , p. 56. ( L a t r a d u c c i ó n es m í a . ) 
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m á s barato que los l i b r o s " 2 0 . E n la segunda clase se usaban p i 
zarras y pizarr ines. A p r e n d í a n a reconocer y escribir letras curs i 
vas y de a h í en adelante prac t icaban la lectura y la escri tura de 
silabas de dos letras. Los a lumnos a p r e n d í a n a t omar y u t i l i z a r 
los pizarr ines como si fueran p lumas . L a c o m b i n a c i ó n de la vis
t a , el o í d o y la ac t iv idad m a n u a l faci l i taba el aprendizaje y per
m i t í a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n y a t e n c i ó n entre los estudiantes. " E n 
este sistema, la escri tura, al p r i n c i p i o , e s t á u t i l i zada m á s como 
u n med io de i n s t r u c c i ó n que como u n fin en sí m i s m o . Los n i ñ o s 
a p r e n d í a n a leer letras, s í l abas y palabras, al escribirlas en sus p i 
zarras antes de leerlas en los carteles o en sus l i b r o s 2 1 . A l descri
b i r el m é t o d o lancasteriano en u n p e r i ó d i c o mexicano en 1822, 
Lucas A l a m á n c o m e n t ó que " lo s n i ñ o s fijan m á s su a t e n c i ó n so
b r e lo que escriben, que sobre lo que no hacen m á s que v e r " 2 2 . 

S e g ú n la Cartilla lancasteriana, pub l i cada en M é x i c o en 1824 y 
re impresa en 1833, de la tercera a la q u i n t a clases se a p r e n d í a n 
las silabas de tres a cinco letras, respectivamente. E n la sexta, las 
palabras de seis letras que t e n í a n dos s í l a b a s . Por las m a ñ a n a s 
se usaba la le t ra m a y ú s c u l a y por las tardes, la m i n ú s c u l a . Los 
grupos s é p t i m o s y octavo h a c í a n ejercicios de ca l ig ra f í a , usando 
papel y p l u m a . Se copiaba el j uego de muestras del ca l íg ra fo es
p a ñ o l T o r q u a t o T o r i o de la R i v a , en papel que el maestro h a b í a 
p reparado anter iormente con l í n e a s horizontales y verticales, pa
ra gu ia r la f o r m a c i ó n de la le t ra . Los a lumnos de la octava clase 
e s c r i b í a n " d e sue l to" , o sea, en papel s in rayas y a p r e n d í a n , bajo 
la d i r e c c i ó n del maestro, a cor tar las p l u m a s 2 3 . 

2 0 LANCASTER, Improvements m education as it respects the industrious classes of 
the community. Containing among other importara particulars, an account of the institu-
tionfor the education of one thousand poor children, Borough Road, Southwark; and of 
the new system of education on which it is conducted, 3 a e d , London, 1805, p . 46. 
L a idea de usar arena vino de otro pedagogo inglés , Andrew Bell. En la p r i 
mera clase los alumnos a p r e n d í a n pr imero las letras; I H T L E F i L ; luego 
las letras con trazos inclinados: A V WMNZK Y X; y finalmente las letras 
con curva: OUCJGDPBROSyaobdp, etc. Se cuidaba la e n s e ñ a n z a 
de letras aue t en í an formas similares: o b v d p. 

2 1 Manual of the Lancasterian system of teaching reading writing anthmetic and 
neddle-work as practised in the schools of the Free School Soaety of New York, Samuel 
W o o d and Sons, New Y o r k , 1820, p . 21 . ( L a t r aducc ión es m í a . ) 

2 2 Sabatina Universal, M é x i c o , 28 de septiembre de 1822, p . 284. 
2 3 C O M P A Ñ Í A L A N C A S T E R I A N A , Cartilla lancasteriana: sistema de enseñanza mu

tua para las escuelas de primeras letras de los estados de la República Megicana, A g u s t í n 
G u i o l , M é x i c o , 1833, pp. 20, 22-24. Lar royo indica que en las escuelas ian-
casterianas no se e n s e ñ a b a s i m u l t á n e a m e n t e la lectura y la escritura, afirma
c ión que no compartimos, ya que los documentos muestran que se e n s e ñ a b a 
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A l in t roduci rse el m é t o d o lancasteriano en M é x i c o , se a d a p t ó 
a las condiciones locales. Parece que h a b í a escasez de p izar ra en 
M é x i c o , pues no se u t i l i zaba como en Ing la te r ra , para los techos 
de las casas, por lo que se b u s c ó maneras de sus t i tu i r la . T a m b i é n 
se i nco rpo ra ron ideas sobre el m é t o d o m u t u o del f r ancés Conde 
de L a Borda , y de las escuelas lancasterianas de E s p a ñ a . 

T a n t o A l a m á n , en su a r t í c u l o de 1822, sobre la e n s e ñ a n z a m u 
tua , como M a t í a s de C ó r d o v a y la C o m p a ñ í a Lancaster iana en 
la Cartilla, en 1824, i n c l u í a n comentarios sobre la manera de sus
t i t u i r pizarras y pizarr ines . A l a m á n d e c í a que si fal taban pizarras 
se p o d r í a usar "car tones que v ienen preparados en Ing la t e r r a de 
manera que se escribe sobre ellos con g i s " . O si fa l taban cartones 
y gis, se p o d r í a n usar " tablas b ien lisas, o bastidores, dados de 
negro con u n a c o m p o s i c i ó n de aceite de c h í a y c a r b ó n . . . " 2 4 . E l 
gis se p o d í a hacer de yeso m o l i d o y atole. 

M a t í a s de C ó r d o v a en Chiapas ind icaba a los maestros que 
se d a r í a a los a lumnos pizarras, o " e n su defecto, piedras lisas 
de m o l l e j ó n y cuando no , ladr i l los b ien raspados" . Para que el 
gis no fuera d u r o , recomendaba que se h ic ie ran las barr i tas de 
yeso inmedia tamente d e s p u é s de haberlo b a t i d o 2 5 . 

L a Cartilla de la C o m p a ñ í a Lancaster iana aconsejaba que 

en lugar de pizarras de piedra podían usarse cartones negros pul i
mentados y en lugar de lápices [palabra utilizada en esta época pa
ra significar pizarrines] gises blancos; se recurr i r ía a este arbitrio 
tan económico en el caso de no haberlas de piedra. Los lápices o 
pizarrines pueden hacerse de las pizarras rotas, y aun de los trozos 
m á s pequeños de éstas pulverizadas se hace con goma una argama
sa [ . . . ] amoldada en canutos. 

T a m b i é n se h a c í a gis mezclando yeso y j a b ó n . Parece que desde 
1831 ya no se h a c í a el gis en las escuelas, sino que se compraban 
gises blancos ya fabr icados 2 6 . 

a leer y escribir al mismo tiempo. "Po r rutinarios y memoristas se caracteri
zaron los procedimientos de las escuelas lancasterianas. La e n s e ñ a n z a de la 
lectura y la escritura por ejemplo, se impa r t i ó en ellas, a ú n en la segunda m i 
tad del siglo x i x , a tenor de los viejos usos del deletreo, rechazándose asimismo 
la forma d idác t i ca de e n s e ñ a r s i m u l t á n e a m e n t e a leer y escr ibir" ; L A R R O Y O , 
op. cit., p . 240. 

u Sabatina Universal, 28 de septiembre de 1822, p . 287. 
2 5 "Adver tenc ia a los maestros", A G G , Municipalidad. Año de 1824, lega

j o 9, n ú m . 15 (23075). 
2 6 C O M P A Ñ Í A LANCASTERIANA, Cartilla. . ., p. 9; A A M e x , Compañía Lancas-
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E n M é x i c o , s e g ú n la Cartilla lancasteriana, nunca se e n s e ñ a r o n 
las letras de molde para la lectura n i para la escri tura. Los carte
les y cartones del alfabeto y de s í l abas se p in t aban o se i m p r i m í a n 
en letras curs ivas 2 7 . E l estilo manuscr i to i tá l ico o bastardo se u t i 
l i zaba desde la p r i m e r a clase en vez de e n s e ñ a r letras de molde 
y luego cambia r a la cursiva, como se h a c í a en Ing la t e r r a y los 
Estados U n i d o s . É s t a parece haber sido la p r á c t i c a en M é x i c o 2 8 . 

Para los a lumnos que usaban papel y p l u m a en las ú l t i m a s 
dos clases, el maestro t e n í a que preparar las l í n e a s , ya que el pa
pel de t rapo era l iso, sin rayas. Esta o p e r a c i ó n r e q u e r í a bastante 
t i e m p o ; el maestro t e n í a que t razar las l í n e a s horizontales y dia
gonales con u n a pauta . Este aparato era u n a tabla de madera que 
t e n í a cuerdas estiradas sobre su superficie y adheridas con nudo 
en el reverso. Las cuerdas estaban colocadas sobre la tabla para 
f o r m a r renglones horizontales y diagonales. Para hacer que estas 
l íneas aparecieran en el papel, se m e t í a la pauta dentro de u n pliego 
de papel doblado y luego con u n a b a r r i t a de p l o m o se frotaba so
bre la superficie de la hoja donde las cuerdas se s e ñ a l a b a n . A s í 
se p reparaban las l í n e a s que guiaban al a l u m n o en la f o r m a c i ó n 
de las letras. Para 1829 parece que se e m p e z ó a vender papel ra
yado . U n artesano, el " encordador de pau ta s " , se re f i r ió a "este 
comercio, algo en decadencia" 2 9 , aunque en 1835 t o d a v í a se usa
ban pautas en las escuelas municipales de la cap i t a l 3 0 . Jalisco em
p e z ó a emplear papel rayado en 1837 3 1 . Las escuelas lancasteria
nas de la c iudad de M é x i c o compraban este nuevo t i po de papel 

teriana, vol. 2 4 4 4 , enero 1 8 3 3 ; Archivo General de la Nac ión (en adelante A G N ) , 
Compañía Lancasteriana, vo l . 1 , 1 8 3 1 . 

2 7 C O M P A Ñ Í A LANCASTERIANA, Cartilla. . . , pp. 1 0 , 2 1 - 2 2 . 
2 8 Algunos educadores c o n t e m p o r á n e o s comparten la o p i n i ó n sobre la 

ventaja de e n s e ñ a r sólo una forma de escritura. Se opina que pasar tres o cua
tro años escribiendo en letra de molde, con sus l íneas rectas y cí rculos , hace 
difícil cambiar después a la letra cursiva, que requiere una habil idad diferente 
para formar las letras. En la ciudad de Port land, Oregon, en los Estados U n i 
dos, se a d o p t ó en 1 9 8 3 la medida de no e n s e ñ a r a escribir con letras de molde 
en la prepr imaria y primeros grados de la pr imar ia , sino de uti l izar desde el 
pr incipio del aprendizaje el estilo caligráfico del siglo x v i , el i tál ico. Este esti
lo es bastante parecido al usado en el M é x i c o colonial y en la primera mitad 
del siglo x i x , conocido con el nombre de bastardo, y divulgado por el texto 
del cal ígrafo Torquato To r io de la Riva ; Time, 2 1 de marzo de 1 9 8 3 , p. 8 6 . 

2 9 A A M e x , Instrucción pública en general, vo l . 2 4 7 8 , exp. 2 8 6 , 1 7 de febrero 
de 1 8 2 9 . 

3 0 Ibid., exp. 3 2 6 , noviembre de 1 8 3 5 . 
3 1 Manuel López Cotilla y su obra, Imprenta Galve, Guadalajara [ 1 9 6 1 ] , p. 9 1 . 
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en 1842 3 2 . ( E n 1845 se e m p e z ó a fabricar en M é x i c o papel he
cho de pu lpa de madera , y como resultado el precio b a j ó 
cons iderablemente 3 3 . ) 

Posiblemente la m a y o r d i spon ib i l i dad de papel i m p o r t a d o , 
combinada con la escasez de pizarras , explica el cambio que se 
no t a en el Reglamento para las escuelas lancasterianas de Guana
j u a t o , escrito en 1831, en que no se menc iona el uso de arena, 
só lo el de pizarras en la p r i m e r a clase. D e a h í en adelante, los 
a lumnos empleaban papel y p l u m a para aprender a escribir la le
t r a cursiva. L a t i n t a era de u n " c o c i m i e n t o de palo de B r a z i l con 
u n poco de a lumbre , cuyas manchas pueden quitarse fácil
m e n t e " 3 4 . 

L a e n s e ñ a n z a de la lec tura en las escuelas lancasterianas no 
o f rec í a mayores innovaciones. Se s e g u í a usando el deletreo, aun
que se combinaba con el silabeo (como ya era p r á c t i c a c o m ú n en 
el siglo x i x ) . L a Cartilla lancasteriana dec ía : " E l instructor dice, por 
e jemplo , bon-dad; el p r i m e r d i s c í p u l o deletrea la p r i m e r a s í l a b a 
b , o, n , bon ; el segundo la segunda s í l a b a d , a, d , dad y el tercero 
une las dos silabas, b o n d a d " 3 5 . D e s p u é s de saber deletrear y si
labear el a lumno leía palabras enteras y frases, muchas de las cuales 
y a s a b í a de m e m o r i a porque eran textos o lemas conocidos. 

3 2 E l papel hecho de pulpa de madera, introducido alrededor de 1 8 4 0 , ve
n í a rayado. Costaba 8 pesos la resma en 1 8 4 2 , comparado con el precio del 
papel de trapo, sin rayas, que en 1 8 3 3 costaba 4 pesos, 2 reales. A G N , Compa
ñía Lancasteriana, vol . 4 , j u n i o de 1 8 4 2 . A A M e x , Compañía Lancasteriana, vol . 
2 4 4 4 , enero de 1 8 3 3 . 

3 3 M O R E N O V A L L E , op. cit, p. xxv . Hay noticias del establecimiento de 
una fábrica de papel en San Ánge l por J o s é Manue l Zozoya, pero no se ha 
podido comprobar que funcionara. J U A N A . M A T E O S , Historia parlamentaria de 
los Congresos mexicanos, Imprenta de J . V . V i l l ada , M é x i c o , 1 8 8 2 , t . 5 , 1 5 de 
abr i l de 1 8 2 9 , p . 4 6 2 . 

3 4 Reglamento general para las escuelas de primera enseñanza del Departamento de 
Guanajuato, Impreso por Juan E . de O ñ a t e , Guanajuato, 1 8 4 0 , pp. 6 , 1 9 , 3 2 . 
U n estudio acerca de las importaciones en M é x i c o demuestra que entraron 
cantidades considerables de papel y plumas: 1 8 2 5 : papel c o m ú n 1 , 1 3 3 , 1 5 1 
y plumas para escribir 6 4 , 3 2 5 ; 1 8 2 6 : papel c o m ú n 1 , 2 7 8 , 3 0 7 y plumas para 
escribir 2 , 7 0 9 ; 1 8 2 7 : papel c o m ú n 3 9 1 , 4 7 3 y plumas para escribir 7 , 2 3 1 ; 
1 8 2 8 : papel de medio florete 6 7 , 2 6 2 y papel florete 7 , 7 5 0 . INÉS H E R R E R A , 
El comercio extenor de México, 1821-1875, 3 ts., tesis de doctorado, El Colegio 
de M é x i c o , 1 9 7 6 , t. 3 , pp. 2 5 3 , 2 5 5 , 2 6 3 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 7 8 . 

3 5 El Sol, 2 3 de mayo de 1 8 2 4 . C O M P A Ñ Í A L A N C A S T E R I A N A , Cartilla. . ., 
pp. 2 4 - 2 7 ; Cartas de maestros municipales en que describieron el m é t o d o de 
e n s e ñ a r la lectura, A A M e x , Instrucción pública en general, vo l . 2 4 7 8 , exp. 3 6 3 , 
abr i l de 1 8 3 8 . 
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LOS MÉTODOS DE FLORES, GARCÍA DE SAN VlCENTE Y OTROS 

Si M a t í a s de C ó r d o v a s e n t ó las bases en M é x i c o para el m é t o d o 
f o n é t i c o de e n s e ñ a r l a lec tura , fue fray V í c t o r M a r í a Flores q u i e n 
l o g r ó sistematizar, perfeccionar y d i v u l g a r l o en todo el p a í s . F lo
res, t a m b i é n chiapaneco y d o m i n i c o , p u b l i c ó en 1840 &\ Método 
doméstico ya experimentado para enseñar y aprender seguramente a leer y 
escribir36. E n la i n t r o d u c c i ó n opinaba sobre las dificultades que te
n í a n los alfabetizandos debido a los m é t o d o s existentes: el dele
t reo , la car t i l la c o m ú n , la e x p l i c a c i ó n t e ó r i c a de la p r o n u n c i a c i ó n 
antes de la p r e s e n t a c i ó n de las s í l abas y la e n s e ñ a n z a separada 
de l a lectura y la escri tura. 

L a m e n c i ó n que h a c í a Flores de la persistencia de estas p r á c 
ticas en 1840, d e s p u é s de varias d é c a d a s de c r í t i ca e intentos de 
reformas p e d a g ó g i c a s , ind ica la d i f i cu l t ad real que siempre h a b í a 
exis t ido para que los maestros aceptaran cambios en su manera 
de e n s e ñ a r . Flores notaba que t o d a v í a se usaba en muchas partes 
" e l m é t o d o c o m ú n " , en el que se comienza " p o r el r a c i m o r u d o 
y funesto de los nombres de los s ignos" , o sea el de le t reo 3 7 . Se 
usaba, t a m b i é n , la ca r t i l l a c o m ú n con su m u l t i t u d de silabas sin 
sentido —"ans , ast, t r a l , e t c . "—, que h a c í a n op inar a Flores: " e l 
t i e m p o b o r r a r á indefect iblemente este m é t o d o ma l igno de la su
perf icie de la t i e r r a " 3 8 . E l chiapaneco cr i t icaba t a m b i é n la p r á c 
t i ca de dar explicaciones o r t o l ó g i c a s sobre la p o s i c i ó n de la len
gua y la boca para log ra r la correcta p r o n u n c i a c i ó n de las a r t i cu 
laciones; para aprender a caminar , d e c í a , no es necesario expl icar 
a l n i ñ o la regla de no levantar el pie de a t r á s hasta no tener b i en 
f i jo el de adelante, o l a ley de la gravedad, sino " o l v i d a n d o seme
jantes t e o r í a s , p rovocar lo a andar haciendo todo eso práctica
mente"39. 

Para Flores, era obv io que no se d e b í a confund i r al a l u m n o 
con explicaciones sino comenzar con lo que era " m á s n a t u r a l y 
f á c i l " , o sea, las silabas, sin preocuparse de los nombres de las 
letras, n i de su p r o n u n c i a c i ó n : 

3 6 En tres ocasiones, FLORES m e n c i o n ó exp l í c i t amente el m é t o d o de C ó r 
dova, FLORES, op. cit., pp. 1 4 , 2 0 , 2 7 ; L A R R O Y O , op. cit, p. 2 4 4 . 

3 7 L A R R O Y O , op. cit, p . 2 4 4 ; FLORES, op. cit., pp. 1 4 - 1 5 . 
3 S FLORES, op. cit., pp. 9 - 1 0 . 
3 9 Ibid., p. 1 3 . Pensaba que " e l dar las leyes antes de las cosas, el empe

zar por lo oscuro, lo profundo, los conceptos refinados son las causas verdade
ras del mucho trabajo, largo tiempo y poca ex tens ión de las letras en la socie
dad h u m a n a " , p . 1 6 . 
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¿ N o es in jus t i c i a agravar [a l es tudiante] con toda la cadena de sig
nos desde los m á s remotos , cual es el n o m b r e de la le t ra , p u d i e n d o 
empezar po r los m á s p r ó x i m o s como son las silabas [ . . . ] . Para en
s e ñ a r las sflabas deberemos desde luego ev i t a r las t e o r í a s , que q u i 
z á nos h a n p e r d i d o , y só lo fijemos l a a t e n c i ó n en lo que prescribe 
l a na tura leza [ . . . ] . Pues m á s fácil s e r í a , y es, e n s e ñ a r l e s sencilla
men te que este pa r de figuras, ta, se l l a m a ta, hac iendo todo eso, 
y sin decir le si hay ta l l e t ra t, n i si se l l a m a te en el m u n d o , n i lo 
que s ignif ica , n i el m o d o de j u n t a r l a a la voca l a [. . . ] 4 0 . 

Para lograr la lectura de s í l abas , Flores las presentaba por or
den de d i f i cu l t ad . Su m é t o d o , o " m o d o ordenado de hacer fácil
mente una cosa", cons i s t í a en 66 lecciones que se p o d r í a n t e r m i 
n a r en dos meses. E l fraile d i v i d i ó las s í l a b a s en dos clases: s im
ples y compuestas. E n las p r imeras 34 lecciones se e n s e ñ a b a n las 
simples (una consonante y una vocal) ; de la l ecc ión 35 en ade
lante , las s í l abas compuestas, o sea, s í l a b a s simples, pero con 
u n modi f i cador o le t ra a ñ a d i d a : bar , dar , e t c . 4 1 . E n general, 
las sflabas se pract icaban dent ro de palabras reales, aunque a 
veces eran algo forzadas: "fea , felipe, faena, fue, fatuo, ufano, 
filipina". 

L a m a y o r í a de las lecciones t e n í a n u n a cuidadosa e x p l i c a c i ó n 
al maestro de lo que se iba a e n s e ñ a r y c ó m o hacerlo; h a b í a ade-

4 0 Ibid., pp. 12, 1 5 . FLORES hace una crít ica implíci ta del m é t o d o de Cór -
dova: " N i n g ú n nombre debe darse a las letras mientras se enseñan , pues cual
quiera que sea p roduc i r í a a n o m a l í a s , si la b llamamos ab [mé todo de C ó r d o -
va] , en la mente del n i ñ o al un i r la con la o r e su l t a rá abo; si bi, r esu l ta rá bio, 
etc ." , p. 20. 

4 1 Ibid., pp. 1 1 , 1 8 - 1 9 . En su opin ión los principios imprescindibles de un 
m é t o d o para e n s e ñ a r la lectura eran: " 1 ) Todo m é t o d o debe en lo posible em
pezar por los signos que m á s p r ó x i m a m e n t e representen el pensamiento. 2) 
E n todo m é t o d o debe enseñar se a un tiempo el arte de leer y el de escribir. 
3) N inguna letra, excepto las vocales, debe llevar nombre alguno mientras se 
e n s e ñ a n . 4) E n todo m é t o d o deben las letras ser e n s e ñ a d a s de una en una, 
c o m b i n á n d o l a s desde que se e n s e ñ a n con las letras ya sabidas. 5 ) En todo m é 
todo deben subsanarse del modo posible las irregularidades y excepciones de 
los alfabetos". Este ú l t imo punto refería a la idea de Flores de que se deb ía 
e l iminar , o por lo menos no enseña r , sflabas superfluas como qe, je, xe, que, 
re ze ce. FLORES ob cit p 22 L A R R O Y O al reproducir los cinco puntos de 
Flores, pone " s u b r a y a r s é de modo posible. . . " en vez de "subsanarse"; este 
cambio altera lo que quiso decir Flores Lar rovo t a m b i é n indica que el chiapa-
neco "v i s lumbra el procedimiento de Apalabras normales, en la e n s e ñ a n z a de 
la lectura esto es el m é t o d o que toma como base ciertas palabras cuva des-
compos,ci 'ón lleva al conocimiento, pr imero, de las s í labas y, d e s p u é s ^ d e las 
le t ras" . L A R R O Y O , op. cit., p . 245. 
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m á s ejercicios que el a lumno d e b í a l levar a casa para pract icar . 
Este " m é t o d o d o m é s t i c o " representaba u n a novedad, porque i m 
p l icaba una tarea de r e p e t i c i ó n y m a y o r c o m p r e n s i ó n hecha en 
el hogar por el estudiante, con su f ami l i a . N o se usaban textos, 
s ino pizarras o tabletas con gis. L a lec tura y la escri tura eran si
m u l t á n e a s . Las sflabas y palabras de cada l e c c i ó n del Método esta
b a n impresas en le t ra cursiva para que se aprendiera este estilo 
desde el p r i nc ip io . A ú n en 1840 Flores r e c o n o c i ó que t o d a v í a m u 
chos maestros no i n c l u í a n la escr i tura con la i n s t r u c c i ó n de la lec
t u r a : " E s u n er ror , y no deja de serlo aunque sea c o m ú n , ense
ñ a r p r i m e r o a leer y d e s p u é s a escr ibir , pues ambas cosas no sólo 
no son opuestas, sino que evidentemente rec laman s imul ta
n e i d a d " 4 2 . 

E n c o m p a r a c i ó n con otros m é t o d o s de este per iodo , el de Flo
res o f rec ía ventajas considerables: 

Se distingue por su sistematicidad, orden y claridad. Ya olvidada 
la p reocupac ión obsesiva de sus predecesores por la p ronunc iac ión 
exacta, Flores logra centrarse en el blanco de la lectura-escritura. 
Desgraciadamente, se queda en la silaba y en la palabra aislada. 
A d e m á s de presentar una guía tan precisa y acabada como la de 
su Método doméstico para la lectura, hubiera sido recomendable que 
hiciera una guía o un l ibri to para la lectura de textos completos pa
ra alcanzar un éxito aún mayor 4 3 . 

D e todos modos, parece que el m é t o d o de Flores t uvo gran 
a c e p t a c i ó n y d i f u s i ó n . Se s i g u i ó pub l i cando duran te el po r f i r i a to 
p o r la S e c r e t a r í a de Just ic ia e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y se u t i l i zó t a m 
b i é n en el per iodo 1921-1922, duran te la c a m p a ñ a de alfabetiza
c i ó n de adultos de J o s é Vasconcelos, el p r i m e r M i n i s t r o de E d u 
c a c i ó n P ú b l i c a 4 4 . 

E l pedagogo mexicano de m á s r e n o m b r e duran te las cuatro 
p r imeras d é c a d a s del M é x i c o independiente fue el sacerdote N i 
c o l á s G a r c í a de San Vicen te (1793-1845) . F u n d a d o r en 1828 de 
l a Sociedad Protectora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en T u l a n c i n g o , d i 
p u t a d o federal en 1831-1832, t r aduc to r del f r ancés de la B i b l i a 
de V e n c é y de la Historia de la California de Francisco Jav ie r C l a v i -

4 2 FLORES, op. ci t . , p. 20. 
4 3 O p i n i ó n de la l ingüis ta Rebeca Barr iga, que ha analizado los m é t o d o s 

de Rafael X i m e n o , 1790; Monte ro , 1815, M a t í a s de C ó r d o v a , 1824; la Carti
lla lancasteriana, 1833; Garc í a de San Vicente, 1843, y Víc tor M a r í a Flores, 1840. 

4 4 Boletín de la Universidad, 1921, n ú m . 3, p . 55. 
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j e r o (del i ta l iano) y au tor de textos de geog ra f í a , c o s m o g r a f í a , ca
l i g ra f í a s e g ú n las reglas de T o r i o de la R i v a , o r t o g r a f í a e s p a ñ o l a 
en verso, e s c r i b i ó una obra de a l f a b e t i z a c i ó n 4 5 . E n 1880 fue h o n 
rado por su estado na ta l de H i d a l g o con una estatua en el Paseo 
de la Refo rma . 

E l Silabario nuevo ordenado por un método que facilita, abrevia y per
fecciona el aprendizaje de la buena pronunciación (1843) se d i v i d í a en 
53 lecciones 4 6 . Se empezaba con la p r o n u n c i a c i ó n de las cinco vo
cales, presentadas en cuat ro formas de escri tura: impresa y curs i 
v a m i n ú s c u l a e impresa y curs iva m a y ú s c u l a . Las pr imeras siete 
lecciones se dedicaban a e n s e ñ a r varias combinaciones de vocales 
en diptongos y t r ip tongos , con explicaciones sobre la manera de 
p ronunc ia r los y con ejemplos de algunas palabras i lus t ra t ivas : a-
e i ; e -a í ; e - á o ; é - a o . T r a - é i s ; m e n e - á o s ; v é - a o s 4 7 . 

E n la l ecc ión 8 se comenzaban a presentar s í l abas formadas 
p o r u n a consonante y u n a vocal . P r i m e r o se presentaban da, de, 
d i , etc., y la , le , l i , etc., a c o m p a ñ a d a s con algunas frases que con
t e n í a n palabras con estas s í l a b a s , que se e s c r i b í a n d iv id idas por 
guiones: " l a i-de-a de la lo-a le a -du- la" . G a r c í a de San V icen t e 
h a c í a h i n c a p i é , t o d a v í a en 1843, en la i m p o r t a n c i a de evi tar el 
deletreo: " H a r á el maestro que el n i ñ o p ronunc ie é s t a s y las res
tantes s í l abas sin obl igar le a que las deletree, n i menta r le para 

4 5 " G a r c í a de San Vicen te" , en Diccionario Porrúa de historia, biografía y geo
grafía de México, 1965, p . 632; M I C H A E L COSTELOE, La primera república federal 
de México (1824-1835), F C E , M é x i c o , 1975, p . 469. En 1834 G a r c í a de San 
Vicente p re sen tó a la Di recc ión General de Ins t rucc ión Púb l i ca del r é g i m e n 
de V a l e n t í n G ó m e z Fa r í a s " u n a or tograf ía e s p a ñ o l a " para uso en las escuelas 
de la Di recc ión , A G N , Justicia e instrucción pública, vol . 2, f. 97, 8 de febrero 
de 1834. En 1836 se publ icó Ortografía española acomodada a la pronunciación meji
cana, puesta en verso e ilustrada con muchas reglas nuevas, Impreso por Mar i ano A r -
valo; FRANCISCO Z I G A , Bibliografía pedagógica. Libros de texto para enseñanza pri
maria: 1850-1970. I I Libros de Gramática n ú m 12 1975 146-193 p 163 (so-
bret iro del Boletín del Insti tuto de Investigaciones Bibliográficas de la U N A M ) . 
H a y m e n c i ó n de una edic ión de 1830, impresa por G a l v á n , que no hemos en
contrado. " G a r c í a de San V icen t e " , Diccionario Porrúa. . . , p . 632. En 1897 
la Ortografía a l canzó su 3 1 a ed ic ión , lo cjue significa una edic ión cada dos años . 

4 6 " G a r c í a de San V icen t e " , en Enciclopedia de México, t . 5, 1971, p. 186. 
Hemos usado la ed ic ión de 1849. En 1844, la C o m p a ñ í a Lancasteriana com
p r ó seis docenas y media de u n "Silabario nuevo" por un peso la docena. Pro
bablemente este texto fue el de G a r c í a San Vicente. A G N , Compañía Lancaste
riana, vo l . 3, abr i l de 1844. 

4 7 G A R C Í A DE S A N V I C E N T E , Silabario nuevo ordenado por un método que facili
ta, abrevia y perfecciona el aprendizaje de la buena pronunciación, Impren ta de Gal
v á n , M é x i c o , 1849, p . 3. 



NRFH, XXXVIII INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA DE L A LECTURA 157 

nada los nombres de las consonantes, porque u n o y ot ro causan 
grave p e r j u i c i o " 4 8 . 

T a n t o G a r c í a como V í c t o r M a r í a Flores dedicaban la p r i m e 
ra parte de cada l e c c i ó n a las " f a m i l i a s " de silabas, o sea, c o m b i 
n a c i ó n de u n a consonante con cada una de las cinco vocales: na, 
ne, n i , no, n u . Luego G a r c í a fo rmaba frases: " M i m a - m á me a¬
m a y me m i - m a . M e d a - ñ ó la lu -na en la a la -me-da" , y Flores 
las presentaba en palabras: nana, pana, lana , l u n a 4 9 . A G a r c í a 
le interesaba la buena p r o n u n c i a c i ó n y sus consejos al maestro 
se d i r i g í a n a este fin m á s que a la manera de e n s e ñ a r la lec tura . 
E n referencia a las frases con m y n, por e jemplo, d e c í a : " A q u í 
se c u i d a r á de que al p ronunc i a r las s í l abas am, em, etc., se c ier ren 
los labios al fin de cada s í l a b a para que é s t a s no se confundan con 
an, en, e t c é t e r a " 5 0 . 

Nos parece que el m é t o d o de Flores, especialmente en las p r i 
meras lecciones, era m á s adecuado para e n s e ñ a r a leer, ya que 
desde el p r i n c i p i o el a l u m n o empezaba con la lec tura de silabas 
y palabras, " p a p i , pato , topa, p i p a " , en vez de la p r o n u n c i a c i ó n 
de vocales y d iptongos sin sentido. Para el n e ó f i t o , poder leer pa
labras simples en las pr imeras clases debe haber significado mayor 
e s t í m u l o que ar t icular sonidos complicados de vocales durante siete 
lecciones. G a r c í a u t i l i zaba frases completas para pract icar la lec
t u r a , que, aunque a veces eran difíci les y forzadas, p robab lemen
te eran m á s interesantes para el a l u m n o que las listas de palabras 
presentadas por Flores. 

A e x c e p c i ó n de la advertencia sobre la i m p o r t a n c i a de no usar 
el deletreo, G a r c í a de San Vicente no ofrecía explicaciones al maes
t ro sobre c ó m o e n s e ñ a r a leer; sólo daba consejos sobre la p ro 
n u n c i a c i ó n . Las instrucciones de Flores sobre la p r á c t i c a d i a r i a 
de las " f a m i l i a s " de s í l a b a s , los ejercicios que se d e b í a n real izar 
en casa y la breve g u í a que a c o m p a ñ a b a cada l e c c i ó n h a c í a n que 
su texto fuera m á s comple to como m é t o d o p e d a g ó g i c o . 

OTROS MÉTODOS 

Los textos de Flores y G a r c í a de San Vicen te fueron los m é t o d o s 
m á s d ivulgados duran te las p r imeras tres d é c a d a s del M é x i c o i n -

4 8 Ibid., p . 5. 
4 9 Ibid., pp. 5-6; FLORES, op. cit., p. 37. 
5 0 G A R C Í A DE S A N V I C E N T E , op. cit., p . 6. 
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dependiente. T a m b i é n se u t i l i z a r o n en este per iodo los de J o s é 
M a r i a n o V a l l e j o , J u a n O l i v e l l a y Sala y la Cartilla de 1847. 

E n 1825 Va l l e jo p u b l i c ó en M a d r i d la Teoría de la lectura o mé
todo analítico para enseñar y aprender a leer; independientemente del conoci
miento aislado de las letras, del silabeo y deletreo, re impresa en M é x i c o 
el a ñ o siguiente. E n 1833 el p e r i ó d i c o Fénix de la Libertad p r e s e n t ó 
u n a r e s e ñ a del l i b r o y del texto de J u a n O l i v e l l a y Sala, Método 
breve y fácil para enseñar a leer en corto tiempo, publ icado en L a H a b a 
n a en 1829. E l periodista menc ionaba que estos m é t o d o s s e g u í a n 
el de Vicen te N a h a r r o , e s p a ñ o l , que a p r inc ip ios del siglo h a b í a 
escrito el Silabario para e n s e ñ a r a leer. N a h a r r o ins i s t í a en el sila
beo en vez del deletreo. E l per iodis ta mexicano r e fe r í a que la ley 
educa t iva e s p a ñ o l a h a b í a p r o h i b i d o el deletreo en 1825. T a n t o en 
el m é t o d o de Val le jo como en el de O l i v e l l a era " innecesar io co
nocer los nombres que se dan a las letras, [puesto] que se consi
dera como embarazoso" 5 1 . 

L a Cartilla o silabario para uso en las escuelas, de autor a n ó n i m o , 
fue pub l icada en M é x i c o en 1847. N o i n c l u í a e x p l i c a c i ó n a lguna 
sobre el m é t o d o que d e b í a seguir el maestro para e n s e ñ a r la lec
t u r a , pero por su p r e s e n t a c i ó n de las vocales y el alfabeto en las 
p r imeras dos lecciones se puede deduc i r que se pract icaba la p ro 
n u n c i a c i ó n de las letras y el deletreo. Las clases siguientes se refe
r í a n a s í l aba s : da de d i . . . fe f i fa; ba be b i . . . ve v i v o 5 2 . A ve
ces se a ñ a d í a una e x p l i c a c i ó n breve sobre la p r o n u n c i a c i ó n de las 
s í l a b a s , pero no se i n c l u í a n i n g u n a pa labra n i frase que las i lus
t r a r a . E n las ú l t i m a s dos p á g i n a s de las d iec isé i s del l i b r i t o , se pre
sentaban u n soneto a la V i r g e n de Guada lupe (cuya imagen apa
r e c í a en la por tada) y u n poema que se supone eran para p rac t i 
car la lec tura . N i en o rden de p r e s e n t a c i ó n n i en las pocas exp l i 
caciones presentaba la Cartilla novedad o avance en el m é t o d o . 

EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN 

E n las d é c a d a s inmedia tamente posteriores a la independencia no 
h a b í a encuestas o e s t a d í s t i c a s referentes al porcentaje de la po-

5 1 Fénix de la Libertad, 23 de j u l i o de 1833, p . 3. El periodista t a m b i é n se 
refer ía a los pedagogos de Port-Royal , quienes al pr incipio del siglo x v m em
pezaron a criticar el deletreo y " d i e r o n por nombre a las letras el mismo soni
do o a r t i cu lac ión aue renresentaban [. . . ] a este nuevo m é t o d o [ . . . 1 se le dio 
el t í tu lo de silabeo". ^ ' 

5 2 Cartilla o silabario para uso en las escuelas, Impreso por V a l d é s y Redon
dos, M é x i c o , 1847, pp. 2-3. 



NRFH, XXXVIII INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 159 

b l a c i ó n que s a b í a leer y escribir . S in embargo, Joe l Poinsett , d i 
p l o m á t i c o de los Estados U n i d o s , y J o s é M a r í a L u i s M o r a , po l í 
t i co mexicano, anotaron sus impresiones sobre este tema. 

T a n t o Poinsett como M o r a eran generalmente c r í t i cos de la 
s i t u a c i ó n social y po l í t i c a de M é x i c o , y ambos ind ica ron que el 
n i v e l de a l f abe t i z ac ión era considerable. Poinsett comentaba en 
referencia a las condiciones urbanas del p a í s en 1822: 

L a mayor parte de los habitantes de las ciudades saben leer y escri
bir . No quiero que esto se interprete en el sentido de que incluyo 
a los léperos t ambién , pero con frecuencia he visto a hombres vesti
dos con el traje de la penuria extrema, que leían las gacetas en las 
calles [. . . ] 5 3 La clase trabajadora en las ciudades y pueblos incluye 
a gente de todas las castas y colores; es i n d u s t r i o » y amante del 
orden y se fija con interés en lo que sucede a su alrededor. Casi to
dos saben leer; y en las grandes ciudades suelen pregonarse per ió
dicos y folletos que se venden a precios m ó d i c o s 5 4 . 

Las observaciones del nor teamer icano al comienzo del per io
do independiente i n d i c a n que la efervescencia p o l í t i c a f o m e n t ó la 
l ec tu ra entre el p u e b l o 5 5 y que h a b í a muchos alfabetizados entre 
los habitantes de los grandes centros urbanos , especialmente en 
la c i udad de M é x i c o . Se p o d r í a a t r i b u i r el alcance del alfabetismo 

5 3 J O E L ROBERTS POINSETT, Notas sobre México (1822), p ró l . y notas de 
Eduardo Enrique R í o s , Jus, M é x i c o , 1950, p . 135. 

5 4 Ibid., p. 179. 
5 5 E l historiador L A W R E N C E C R E M I N presenta unas consideraciones inte

resantes sobre el alfabetismo y el aumento en la cantidad de li teratura pol í t ica 
que ocur r ió durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, a fina
les del siglo x v m : " E n su expres ión m í n i m a , el alfabetismo implica la capa
cidad técnica de leer y entender la escritura y la letra impresa. Pero aparecen 
inevitablemente las preguntas: ¿ q u é clase de escritura e impresos?, ¿ p a r a q u é 
fines? Claro que el campesino inglés del siglo x v i , que p o d í a leer algunos pa
sajes de las Sagradas Escrituras y la l i turg ia y poco m á s , y que realmente t en í a 
poca necesidad y oportunidad de leer cualquier otra cosa, estaba alfabetizado 
en un sentido fundamentalmente diferente de su contrapartida del siglo x v m , 
que p o d í a leer el per iódico y que esperaba esa lectura como una fuente de i n 
f o r m a c i ó n sobre los asuntos púb l icos . De hecho, debemos dist inguir entre lo 
que se pod r í a l lamar u n alfabetismo inerte en el aue una competencia técnica 
m í n i m a se combina con motivaciones, necesidades y oportunidades limitadas, 
V una capacidad de leer m á s liberadora en la cual una competencia t écn ica 
creciente se combina con motivaciones, necesidades y oportunidades en ex
p a n s i ó n . Así entendido el alfabetismo pasa a ser no sólo la capacidad técnica 
de u n ind iv iduo , sino la capacidad técn ica en in te racc ión con u n ambiente l i 
terario [ . . . ] . Ahora bien, lo que explica buena parte del ca rác t e r de la socie-
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entre la gente de la capi ta l al hecho de que en los a ñ o s anteriores 
a 1821 h a b í a aumentado el n ú m e r o de escuelas de pr imeras letras 
y que la m a y o r í a de los a lumnos a s i s t í a n a escuelas g ra tu i t a s 5 6 . 

M o r a e s c r i b i ó sobre el g ran esfuerzo educat ivo realizado en 
el p a í s duran te la d é c a d a que s i g u i ó a la independencia y el efecto 
de las escuelas sobre el n ive l de a l f a b e t i z a c i ó n , no sólo en las c iu 
dades, sino en los pueblos y lugares m á s alejados: 

L a enseñanza primaria no se perfeccionó pues, gran cosa, pero se 
difundió asombrosamente por toda la repúbl ica , pues los estados, 
los prefectos y ayuntamientos trabajaron todos con constancia, ac
t ividad y buen éxito en sacar a las masas del embrutecimiento en 
que se hallaban. 
L a educación de las masas no mejoró , porque no se sabían los me
dios de lograrlo, pero se difundió con una rapidez asombrosa y de 
que hasta entonces no hab ía ejemplo. Las escuelas fueron imper-
fectísimas, pero se establecieron en todas partes, y una parte muy 
considerable de las masas aprend ía a leer mal y escribir peor, pero 
a p r e n d í a 5 7 . 

U n a r t í c u l o de prensa de 1830, cuyo au tor probablemente fue 
M o r a , anotaba: 

El n ú m e r o de escuelas de primeras letras establecidas en México 
después de la independencia a consecuencia de la adopción del sis
tema federativo, escede a toda ponderac ión . En las ciudades, en las 
villas, en los pueblos, en las rancher ías , y hasta en las haciendas 
o fincas rústicas de los particulares las hay, al menos para leer y 

dad norteamericana durante las ú l t imas d é c a d a s del siglo x v m es la interac
c ión h is tór ica entre u n alfabetismo en relativa expans ión y una polí t ica relati
vamente extensa. A l aumentar el in terés popular por los asuntos públ icos , la 
prensa fue alimentada por un mayor n ú m e r o de lectores, lo cual a su vez no 
hizo m á s que aumentar la mot ivac ión para leer entre segmentos cada vez ma
yores de la p o b l a c i ó n " ( L A W R E N C E A . C R E M I N , American education. The colonial 
experience, 1607-1783, Harper and Row, New Y o r k , 1970, pp. 548-549). 

5 6 Se ha calculado que en 1820 las escuelas de primeras letras en la ciu
dad de M é x i c o satisfacían entre el 48 y el 62% de la demanda potencial. Ha
b í a 54 escuelas en la capital, con una inscr ipc ión de 3 564 alumnos. M á s de 
la mi t ad de los alumnos as is t ían a escuelas gratuitas. T A N C K D E ESTRADA, La 
educación ilustrada (1786-1836). Educación primaria en la ciudad de México, 2 a ed., 
El Colegio de M é x i c o , M é x i c o , 1984, pp. 197-201. 

5 7 J O S É M A R Í A L U I S M O R A , Obras sueltas, 2 a ed. P o r r ú a , M é x i c o , 1963, 
pp. 110-111. En 1838 h a b í a en la ciudad de M é x i c o 65 escuelas con una ins
cripción de 3 611 alumnos; T A N C K D E ESTRADA, La educación ilustrada..., p. 197. 
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escr ib i r [ . . . ] . Este loable e m p e ñ o que t an to h o n o r hace a los m e j i 
canos, ha su r t ido todos sus efectos, pues en el d í a es m u y r a r o en
con t r a r a u n en las ú l t i m a s clases quienes carezcan de este g é n e r o 
de i n s t r u c c i ó n 5 8 . 

Los autores a ñ a d i e r o n a sus comentar ios sobre la alfabetiza
c i ó n observaciones referentes a la d i spon ib i l i dad de l ibros en la 
sociedad de M é x i c o . Poinsett d e c í a que la I n q u i s i c i ó n h a b í a l i m i 
t ado la entrada de muchos v o l ú m e n e s pero que el gobierno repu
bl icano h a b í a intentado facili tar la p r o v i s i ó n "de las mejores obras 
m o d e r n a s " . E n 1822, sin embargo , se encontraba que en las l i 
b r e r í a s eran "exorb i tan temente c a r o s " 5 9 . E n 1830, se a t r i b u í a el 
a l to costo de los l ibros a la g ran demanda que h a b í a entre el n ú 
m e r o elevado de lectores: 

H a s t a las clases m á s pobres t i enen los l ib ros suyos que lean y p r o 
cu ren entender , y la m a y o r p r u e b a de esta v e r d a d es el p rec io a l to 
en que se h a n m a n t e n i d o los l i b ros ; a pesar de la asombrosa i m p o r 
t a c i ó n que se ha hecho de este a r t í c u l o de comerc io y de estar ente
r amen te l ibres de derechos, n i n g ú n efecto se ha m a n t e n i d o cons
t an temente en t a n al to p r e c i o 6 0 . 

Dos datos adicionales i n d i c a n que aun en las clases med ia ba
j a y baja h a b í a cierto n ive l de a l f a b e t i z a c i ó n . E l viajero i ng l é s 
T h o m p s o n se s o r p r e n d i ó al ver que los sirvientes en la c iudad de 
M é x i c o s a b í a n leer y escribir y p e n s ó que ta l vez se p o d r í a a t r i 
b u i r esto a las escuelas lancaster ianas 6 1 . A u n entre los hombres 
y j ó v e n e s arrestados p o r el T r i b u n a l de Vagos en la capi ta l entre 
1828 y 1875, el 2 1 % p o d í a escr ibir su n o m b r e 6 2 . 

E l i n t e r é s por la lec tura entre el pueblo y el n ive l considerable 
de a l f a b e t i z a c i ó n eran c a r a c t e r í s t i c a s del per iodo de 1820 a 1840. 
Pedagogos mexicanos se esforzaron por desarrollar y d ivu lgar me
jores m é t o d o s para e n s e ñ a r la lec tura a u n m a y o r n ú m e r o de n i 
ñ o s . Autores como C ó r d o v a , Flores y G a r c í a de San V i c e n t e es-

5 8 Indicador de la Federación, 4 de diciembre de 1833, pp. 26-27. 
5 9 POINSETT, op. at., p. 135. 
6 0 Indicador de la Federación, 4 de diciembre de 1833, p. 26. 
6 1 W A D D Y T H O M P S O N , Recollections of Mexico, Wi ley and Putnam, New 

Y o r k , 1846, p . 152. 
6 2 Agradezco al historiador Federick Shaw por haberme proporcionado es

tas es tadís t icas basadas en datos en A A M e x , Tribunal de Vagos, vols. 4151 a 
4154. Las estadís t icas completas son: 
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t aban famil iar izados con los avances p e d a g ó g i c o s de Europa , pe
ro inventa ron sus propios sistemas basados en su experiencia como 
maestros y su conocimiento de la real idad mexicana . D e b i d o a 
ellos, aun antes del su rg imien to de la Escuela N o r m a l de O r i z a b a 
y los estudios de E n r i q u e Laubscher duran te el po r f i r i a to , ex i s t í a 
u n a t r a d i c i ó n p e d a g ó g i c a mexicana que h a b í a i n t r o d u c i d o el sila
beo y u n o rden s i s t e m á t i c o en la e n s e ñ a n z a de la lec tura . 

DOROTHY TANCK DE ESTRADA 

El Colegio de Méx ico 

Año 
Número de 
arrestados Los que firmaron Porcentaje 

1828-1829 22 5 22.7 
1830-1831 157 35 22.3 
1835 78 13 16.6 
Total 257 53 20.6 

En su estudio sobre Inglaterra en la época preindustrial , el historiador social 
PETER L A S L E T T incluye interesantes observaciones sobre la re lac ión entre el 
nivel de a l fabet ización y los cambios en el sistema pol í t ico. Seña la que es i m 
portante averiguar cuál es el porcentaje de la pob lac ión que sabe leer y escri
bi r : " E l descubrir cuál era la p r o p o r c i ó n de la pob lac ión que p o d í a leer y es
cr ib i r en un momento dado es una de las tareas m á s urgentes a las que se en
frenta el historiador de la estructura social que está comprometido con el uso 
de m é t o d o s n u m é r i c o s . El reto no sólo es el de encontrar las pruebas e inven
tar maneras de que arrojen resultados confiables; es un reto a la i m a g i n a c i ó n 
h i s tó r i ca y l i t e ra r i a" (PETER L A S L E T T , The world we have lost, Scribners, New 
Y o r k , 1984, p . 233). 


